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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la correlación entre el estrés 

académico y el logro de competencia en matemáticas en estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel. Se asumió un enfoque cuantitativo 

de tipo básico, de método no experimental y de diseño descriptivo correlacional. La 

población lo conformaron 314 estudiantes del tercer grado del cual se obtuvo una muestra 

de 175 alumnos (89 hombres y 86 mujeres) elegidos mediante una selección aleatoria 

estratificada. Para evaluar el estrés académico se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento SISCO SV-21 desarrollado por Barraza (2018), mientras que el análisis 

documental de utilizo como técnica y el registro de calificaciones se utilizó como 

instrumento para evaluar el logro de competencias. Los hallazgos indicaron que el 94,3% 

de los estudiantes presentaron un grado de estrés medio o bajo, y no se identificó una 

relación significativa entre el estrés académico y el logro de competencia en Matemáticas 

(rho = -0,006 y p =0,933). Del mismo modo, no se observaron correlaciones entre las 

dimensiones del estrés académico y el logro de competencias, con valores rho = -0,076 

para los estresores, -0,065 para los síntomas y 0,099 para las estrategias de afrontamiento. 

Los hallazgos indicaron que el estrés académico no afectó significativamente en el logro 

de la competencia del área de matemática. Estos resultados obtenidos podrían ayudar a 

las autoridades a explorar otras problemáticas que puedan afectar al rendimiento 

académico de los estudiantes, además de implementar estrategias que ayuden al 

estudiante a afrontar el estrés académico. 

Palabras claves: Estudiantes, Estrés académico, Logros de competencia, Matemática, 

secundaria.  
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ABSTRACT  

The objective of this research was to determine the correlation between academic stress 

and the achievement of competence in mathematics in students of the Pedro Vilcapaza 

Secondary School in San Miguel. A basic quantitative approach, non-experimental 

method and descriptive correlational design was used. The population consisted of 314 

third grade students from which a sample of 175 students (89 males and 86 females) 

chosen by stratified random selection was obtained. The survey technique and the SISCO 

SV-21 instrument developed by Barraza (2018) were used to evaluate academic stress, 

while the documentary analysis was used as a technique and the grade register was used 

as an instrument to evaluate the achievement of competencies. The findings indicated that 

94.3% of the students presented a medium or low degree of stress, and no significant 

relationship was identified between academic stress and competency achievement in 

Mathematics (rho = -0.006 and p =0.933). Similarly, no correlations were observed 

between dimensions of academic stress and proficiency achievement, with rho values = -

0.076 for stressors, -0.065 for symptoms, and 0.099 for coping strategies. The findings 

indicated that academic stress did not significantly affect the achievement of competence 

in the area of mathematics. These obtained results could help authorities to explore other 

issues that may affect students' academic performance, in addition to implementing 

strategies that help the student to cope with academic stress. 

Keywords: Students, academic stress, proficiency achievement, mathematics, high 

school.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Un problema cada vez más recurrente en el ámbito educativo, es el estrés 

académico, siendo los estudiantes los más afectados, no solo en niveles superiores de 

educación, sino, particularmente en el nivel educativo secundario (Barraza, 2006). Este 

tipo de problema, se caracteriza por una respuesta fisiológica (actividad cerebral, la 

frecuencia cardíaca o la respiración) como psicológica (emociones, pensamientos y 

percepciones), este problema tendría un impacto significativo en el rendimiento y 

bienestar de los estudiantes en el nivel secundario (Román & Hernández, 2011). En este 

contexto en específico del aprendizaje y enseñanza del área de matemática, el estrés 

académico adquiere una dimensión problemática, dada la visión generalizada de este 

curso como compleja y desafiante (Ashcraft y Krause, 2007). 

La investigación se centrará en examinar como se relaciona el estrés académico 

con los logros de competencia en el área de matemática en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza del distrito de San Miguel durante el presente año 

académico. Esta investigación surge porque se necesita comprender cómo los problemas 

psicológicos, especialmente el estrés, influyen en el aprendizaje y el rendimiento de los 

alumnos en la asignatura del curso de la matemática. 

En la realidad educativa peruana, donde las evaluaciones estandarizadas y el logro 

de competencias han ganado relevancia en el ámbito educativo (Ministerio de Educación 

del Perú, 2016), es importante tener que examinar cómo el estrés académico está 

afectando el normal desarrollo y la demostración de habilidades en el curso de matemática 

en los estudiantes de educación secundaria, especialmente en los alumnos de tercer grado 

de la I.E.S. Pedro Vilcapaza. Los resultados obtenidos de las evaluaciones internacionales 
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como PISA han puesto en evidencia la necesidad de mejorar el rendimiento en el área de 

matemáticas de los estudiantes peruanos (OECD, 2019), el cual ha llevado a un aumento 

sustancial de las expectativas y demandas sobre los estudiantes y educadores. 

En esta investigación se propone identificar como se relaciona el estrés académico 

y el logro de competencias matemáticas, además también se explorará, que estresores son 

los que afectan a los estudiantes, los factores que contribuyen a este estrés y las estrategias 

de afrontamiento que utilizan los estudiantes sobre este fenómeno. Al asumir un enfoque 

integral, se buscará proporcionar una comprensión más profunda que hay en la 

interacción entre los aspectos emocionales, cognitivos y pedagógicos en el aprendizaje 

de las matemáticas. 

Los hallazgos obtenidos en este estudio serán fundamentales para desarrollar 

estrategias educativas que nos ayudarán a promover un ambiente de aprendizaje más 

saludable y efectivo. Además, esto contribuirá al cuerpo de conocimientos sobre la forma 

de enseñanza de las matemáticas en la realidad peruana, con implicaciones importantes 

para la política educativa y la formación docente. 

La investigación se divide de la siguiente manera: 

En el capítulo I, abordaremos el planteamiento del problema, la formulación del 

mismo, la hipótesis de investigación, la justificación del estudio, así como los objetivos 

de la investigación. 

En el capítulo II, se realiza una revisión literaria, donde se abarcará tanto los 

antecedentes como el marco teórico y conceptual. Estos elementos nos proporcionaran 

un fundamento solido lo cual respaldara a esta investigación, esto nos permitirá 

contextualizar y entender mejor el problema planteado. 
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En el capítulo III, detallaremos los materiales y métodos utilizados en la presente 

investigación. Esto incluirá la ubicación y el período de procedencia de la investigación, 

también la población y la muestra que fueron analizados para la presente investigación. 

Además, se describen los procedimientos empleados, las variables consideradas además 

del enfoque implementado para el análisis de los resultados. 

Por último, en el capítulo IV, presentaremos los resultados, la discusión, 

conclusiones y recomendaciones. También se incluirán las referencias bibliográficas y 

los anexos pertinentes. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estrés académico al tener un impacto importante en el rendimiento escolar, 

especialmente en el área de matemática, esto se ha convertido en un tema preocupante en 

el ámbito educativo a nivel internacional. Esta problemática, que está trasciendo fronteras 

y distintos niveles educativos merece una especial atención debido a que sus 

implicaciones en el desarrollo de los estudiantes a nivel cognitivo emocional y social. De 

acuerdo con Román y Hernández (2011), este fenómeno esta caracterizado por diferentes 

síntomas, estos pueden ser físicos, psicológicos y comportamentales los cuales surgen en 

respuesta a las diferentes demandas y presiones que el entorno académico les presenta. 

De otro lado, la problemática del estrés académico ha sido reconocido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los problemas de salud mental 

más común de este siglo XXI, con consecuencias importantes en el ámbito educativo 

(World Health organization, 2019). Este problema no solo afecta en el bienestar 

psicológico de los estudiantes, sino también, este tiene un impacto directo y negativo en 
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el rendimiento académico, en especial en asignaturas consideradas difíciles como es el 

curso de matemática. 

Es así que, las matemáticas, por ser de naturaleza abstracta y gradual, representa 

un desafío muy difícil de superar para muchos estudiantes, lo cual puede contribuir a 

aumentar los niveles de estrés académico (Zakaria y Nordin, 2008). La dificultad asociada 

a esta disciplina, además de las crecientes expectativas que se tiene en los estudiantes por 

lograr un alto rendimiento y ser competitivo en su entorno educativo actual, esto puede 

generar una carga emocional y cognitiva demasiado alta en los estudiantes (Ashcraft y 

Krause, 2007). Asimismo, esta situación se ve exacerbada por la visión generalizada de 

que el área de matemática es una asignatura difícil y esto aumenta, a su vez, la ansiedad 

que muchos estudiantes experimentan a lo largo de su educación (Foley et al., 2017).  

Es por ello, que diferentes estudios a nivel internacionales nos han proporcionado 

evidencia sólida sobre la relación que existe entre el estrés académico y el rendimiento 

en el área de matemáticas. Por ejemplo, el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA), desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), ha sido importante en la recopilación de datos a nivel internacional. 

En el informe del 2018, PISA reveló que los estudiantes con niveles importantes de 

ansiedad matemática obtuvieron 34 puntos, en promedio, menos en las pruebas de 

matemática que sus compañeros con bajos niveles de ansiedad (OCDE, 2019). La 

diferencia entre estos resultados equivale a casi un año completo de escolaridad, lo que 

destaca la importancia de como esta problemática impacta en el aprendizaje en el área de 

matemática. 
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Por otro lado, según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), los 

resultados que se obtuvieron en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del 2019, nos 

mostraron que solo el 17.7% de los estudiantes del nivel secundario, alcanzaron un nivel 

de satisfactorio en el curso de matemáticas (MINEDU, 2020). Estos resultados son muy 

bajos lo cual nos ha llevado a cuestiona que tipo de factores influyeron en el rendimiento 

académico del curso de matemática de los estudiantes peruanos, siendo el estrés 

académico uno de los problemas relevantes a investigar. 

Esta problemática está caracterizada por un énfasis importante en la evaluación 

estandarizada y el logro de competencias en los estudiantes, esto suma una capa adicional 

de presión en los estudiantes y educadores a nivel nacional en el ambiente educativo 

(Ministerio de Educación del Perú, 2016). Los resultados obtenidos en las evaluaciones 

internacionales como los realizados por PISA, nos mostró la importancia y la necesidad 

de mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas por parte de los 

estudiantes peruanos (OECD, 2019). Esta problemática a con llevado a aumentar las 

expectativas y demandas sobre los estudiantes, lo cual contribuye a elevar a niveles altos 

el estrés académico de estos. 

Para Carranza et al. (2021) el impacto que tuvo el estrés académico en estudiantes 

de nivel secundario en el ámbito peruano durante la pandemia del COVID-19, revelaron 

que existe un aumento significativo en los niveles de estrés académico, mayormente en 

la relación con los cursos de ciencias y matemáticas. Este incremento, según los autores, 

se debe a la combinación de diferentes factores, como, adaptarse a la educación virtual, 

la presión por mantener el rendimiento académico en optimas calificaciones y la 

incertidumbre que se tenía asociada con la pandemia. 
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Por otro lado, diferentes investigaciones demostraron que existe una correlación 

negativa entre niveles altos de estrés académico con el rendimiento educativo en general 

(Pascoe et al., 2020). Sin embargo, investigaciones específicas de como este fenómeno 

(estrés académico) afecta a los logros de competencia en el área de matemática en el 

contexto peruano en educación secundaria es un poco limitada. Este conocimiento tiene 

una brecha importante y es particularmente relevante ya que se considera importante 

mantener el uso de las habilidades matemáticas para el futuro académico y profesional de 

los estudiantes (Schleicher, 2019). 

En el aprendizaje de las matemáticas, el estrés académico se manifiesta de 

distintas maneras en el estudiante. Por un lado, afectara una parte de la concentración y 

la memoria de trabajo, estos elementos son cruciales a la hora de hacer uso del 

razonamiento matemático (Beilock y Maloney, 2015). De otro lado, esto puede generar u 

rechazo a la hora de realizar las tareas matemáticas, lo que puede con llevar a hacer uso 

de un menor tiempo que es dedicado al estudio y práctica de esta disciplina (Ashcraft M. 

, 2002). Además, el estrés que es prolongado en los estudiantes puede afectar la 

autoeficacia matemática de estos, lo cual estaría influyendo negativamente en su 

confianza para abordar problemas matemáticos complejos (Pajares y Graham, 1999). 

     García y Ríos (como se citó en Larico, y Rivera, 2023) el estrés académico en su 

estudio, evidenciaron en los estudiantes de secundaria que presentan una intensidad 

moderada de estrés académico, de los cuales el 30.5% y el 8.4% muestran intensidad alta; 

las mujeres presentan un mayor grado de intensidad de estrés equivalente al 34.2%, 

debido a que están más pendientes de sus responsabilidades académicas en comparación 

con los varones. 
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En el contexto específico de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza 

de San Miguel, es importante examinar cómo interactúan estos factores a la vez que 

afectan los logros de competencias matemáticas de los estudiantes, mientras que en una 

investigación realizada por Quispe (2019) en la Institución Educativa Independencia de 

la ciudad de Puno se encontró que existe un nivel alto de estrés académico con un 

porcentaje de 72% en los estudiantes, de igual modo la investigación llevada a cabo por 

Villca (2023) en una Institución Secundaria en Asillo, se encontró que el 59.8 % tiene un 

nivel moderado de estrés mientras que el 14.2%  de estudiantes  presentan un nivel severo 

de estrés académico esto va relacionado con los logros de aprendizaje  donde un 44% de 

los estudiantes tienen una calificación de “logro esperado” mientras  que solo un 7%  

lograron una calificación de “logro destacado”.  

Por consiguiente, esta investigación propone examinar la relación que existe entre 

el estrés académico y los logros de competencia en el área de matemática de los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza en el distrito de San 

Miguel durante el presente año lectivo. Los resultados obtenidos de este estudio serán 

importantes en el desarrollo de estrategias educativas que ayuden en el mejoramiento del 

ambiente de aprendizaje, lo cual reducirá el estrés académico y potenciara el aumento en 

el rendimiento del curso de matemática. Esto, a su vez, ayudara a contribuir a realizar 

estrategias para lograr una formación integral y exitosa de los estudiantes, preparándolos 

de una mejor manera para los desafíos académicos y profesionales que los deparara en el 

futuro. Además, estos hallazgos podrían tener implicaciones más amplias en la política 

educativa, en el diseño de currículos y programas de formación docente, para que estos 

sean más sensibles a las necesidades psicológicas y emocionales de sus futuros 

estudiantes. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el estrés académico y logros de competencia en 

estudiantes del área de Matemáticas en la Institución Educativa Pedro Vilcapaza 

de San Miguel-2024? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los estresores académicos y los logros de 

competencia en estudiantes del área de Matemática - 2024? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los síntomas del estrés con los logros de 

competencia en estudiantes del área de Matemática - 2024? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento con los 

logros de competencia en estudiantes del área de Matemática -2024? 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el estrés académico y los logros de 

competencia en estudiantes del área de matemática en la institución educativa 

secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel -2024. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

• Existe relación significativa entre los estresores académicos y los logros de 

competencia en estudiantes del área de Matemáticas - 2024. 

• Existe relación significativa entre los síntomas del estrés y los logros de 

competencia en estudiantes del área de Matemáticas – 2024. 
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• Existe relación significativa entre las estrategias de afrontamiento con los 

logros de competencia en estudiantes del área de Matemáticas - 2024. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación sobre la relación entre el estrés académico y los logros 

de competencia en el área de matemática en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel se justifica por múltiples razones de carácter 

teórico, práctico y social. 

Primero, esta investigación aborda una importante brecha que existe en la 

literatura sobre como la interacción entre el estrés académico y el rendimiento en 

matemáticas se relacionan, en específico en el contexto de la educación secundaria 

peruana. Aunque haya investigaciones anteriores sobre como el estrés académico impacta 

en el rendimiento escolar de los estudiantes de manera general (Pascoe et al., 2020), 

todavía existe una pobre escasez de investigaciones que examinen en específico cómo el 

fenómeno del estrés afecta el logro de competencias matemáticas, es en este contexto en 

particular que se realiza esta investigación. Es por ello que la presente investigación 

contribuirá en medida a llenar este vacío, lo cual proporcionara conclusiones valiosas 

sobre cómo los procesos cognitivos y emocionales interactúan en el aprendizaje de las 

matemáticas en un entorno cultural específico. 

Además, este estudio nos permitirá validar y posiblemente extender modelos 

teóricos existentes sobre el estrés académico (Barraza, 2006) y la ansiedad matemática 

(Ashcraft & Krause, 2007) en un contexto latinoamericano. Esto es muy importante dado 

que la mayoría de las investigaciones en este campo se han realizado en contextos 

occidentales, y es de crucial importancia entender cómo estos fenómenos se manifiestan 

en diferentes entornos culturales y educativos. Como señalan Chiu y Xihua (2008), las 

diferentes formas de convivir de distintas culturas pueden influir significativamente en 
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cómo los estudiantes perciben y manejan el estrés académico, así como estos también 

afectan en sus actitudes hacia las matemáticas. 

Desde una perspectiva práctica, los resultados obtenidos de esta investigación 

tendrán implicaciones significativas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 

por parte de los estudiantes. Al identificar los principales estresores académicos que 

afectan a los estudiantes y como este impacta en el logro de competencias matemáticas, 

esto nos proporcionará información muy valiosa para el desarrollo de estrategias 

pedagógicas más efectivas que nos ayuden a sobre llevar esta problemática. Los docentes 

podrán utilizar los resultados de esta investigación para poder diseñar intervenciones que 

reduzcan el impacto negativo del estrés académico en la enseñanza de las matemáticas y 

además se promueva un ambiente educativo más propicio para el desarrollo de las 

habilidades matemáticas. Como nos sugiere Ramírez et al. (2018), el comprender la 

relación entre el estrés y el rendimiento matemático nos puede llevar a desarrollar otro 

tipo de intervenciones las cuales fueran más efectivas para poder mejorar el aprendizaje 

de las matemáticas. 

La investigación sobre las estrategias de afrontamiento que son utilizadas por 

parte de los estudiantes nos proporcionará conclusiones importantes para desarrollar 

programas de apoyo a estudiantes que estén afectados por este fenómeno. Estos 

programas se enfocarían en el fortalecimiento de las habilidades de manejo del estrés en 

los estudiantes, lo cual mejorarían así su capacidad para poder enfrentar los desafíos 

académicos en el área de matemáticas además de otras áreas educativas importantes. 

Según Lazarus y Folkman (1984), las estrategias de afrontamiento que utilizan los 

estudiantes juegan un papel crucial en cómo estos manejan el estrés que tienen, y asi 

poder comprender estas estrategias utilizadas en el contexto del aprendizaje de las 
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matemáticas lo cual puede ser particularmente valioso para diseñar otro tipo de estrategias 

que nos ayuden a enfrentar esta problemática. 

Desde una perspectiva social, esta investigación aborda una problemática 

relevante en el contexto educativo peruano. Los resultados obtenidos de evaluaciones 

internacionales como la realizada por PISA pusieron de manifiesto la necesidad de 

mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes peruanos 

(OECD, 2019). Al examinar cómo este fenómeno llamado estrés académico, influye en 

el logro de competencias del área de matemáticas, esta investigación contribuirá a los 

esfuerzos que se quiere lograr en mejorar la calidad de la educación matemática en el 

país. Como señala Schleicher (2019), mejorar las habilidades matemáticas de los 

estudiantes es crucial e importante para el desarrollo económico y social de las naciones 

en esta era digital. 

Además, esta investigación tiene el potencial de impactar positivamente en el 

bienestar de los estudiantes. El estrés académico no solo afecta el rendimiento escolar, 

sino que también puede tener consecuencias negativas en la salud mental y el desarrollo 

socioemocional del adolescente (Yeager et al., 2016). Al aportar una comprensión más 

profunda de este fenómeno, la investigación podría informar el desarrollo de políticas y 

prácticas educativas que promuevan no solo el logro académico, sino también el bienestar 

integral de los estudiantes. Como argumentan Durlak et al. (2011), las intervenciones que 

abordan tanto los aspectos académicos como los socioemocionales tienden a ser más 

efectivas en mejorar el rendimiento y el bienestar de los estudiantes. 

La investigación es importante para la Institución Educativa Secundaria Pedro 

Vilcapaza de San Miguel, este estudio les proporcionará información muy valiosa sobre 

las experiencias que tienen sus estudiantes y la efectividad que estas tienen en sus 



 

28 
 

prácticas educativas actuales. Estos resultados podrían utilizarse para la toma de 

decisiones a nivel institucional en sus políticas educativas, desde la asignación de 

recursos hasta la implementación de programas de apoyo estudiantil y desarrollo 

profesional docente. Como sugieren Darling-Hammond et al. (2020), la toma de 

decisiones basada en evidencia es crucial para mejorar la calidad educativa a nivel 

institucional. 

En conclusión, esta investigación se justifica por su gran potencial en generar 

conocimientos teóricos importantes, informar de prácticas educativas efectivas, abordar 

una problemática social relevante, apoyar en el desarrollo institucional, y contribuir al 

avance metodológico en el campo de la investigación educativa. Los resultados de esta 

investigación no solo beneficiarán a la institución educativa, sino también podrían tener 

implicaciones más amplias en la política educativa y la práctica pedagógica peruana y 

más allá. Como señala Hattie (2009), la investigación en educación tiene el poder de 

transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y este estudio busca lograr ese 

mismo objetivo en el campo de la educación, especial en el área de las matemáticas. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar la relación que existe entre el estrés académico y los logros de 

competencia en estudiantes del área de Matemática en la Institución Educativa 

Secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel-2024. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación que existe entre los estresores académicos con los logros 

de competencia en estudiantes del área de matemática-2024. 
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• Establecer la relación que existe entre los síntomas del estrés con los logros de 

competencia en estudiantes del área de matemática-2024. 

• Determinar la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento con los 

logros de competencia en estudiantes del área de matemática-2024. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacional 

Calderón y Sánchez (2023) desarrollaron una tesis denominada "El estrés 

académico en los estudiantes de bachillerato intensivo en el Colegio Unidad 

Educativa Tarqui de Calderón período 2022-2022". El objetivo fue determinar los 

niveles de estrés académico de estos educandos durante este período. Los métodos 

utilizados fueron cuantitativos, no experimentales y de campo con alcance 

descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 200 estudiantes, 57 hombres y 143 

féminas. Para procesar los datos se utilizó el alfa de Cronbach y las fórmulas de 

Rollin. Como instrumento de medición, se aplicó el cuestionario SISCO del estrés 

académico. Los resultados obtenidos exhiben que una gran proporción de la 

población femenina experimenta reacciones psicológicas, físicas y 

comportamentales como consecuencia de las tareas asignadas por los profesores 

y de los exámenes realizados. Estos factores provocan tiempos de estudio 

irregulares que provocan síntomas como dolores de cabeza, inconvenientes 

digestivos y fatiga. En resumen, este estudio demuestra la existencia de un estrés 

académico significativo entre los educandos de secundaria. 

Corrales (2023) realizó la tesis "Estrés académico y su relación con la 

resiliencia en adolescentes", el objetivo fue demostrar si existe alguna relación de 

variables en esta población. El estudio fue no experimental, de campo, no se 

manipularon variables y hubo cierto grado de correlación al explorar la 

vinculación entre ambos. El estudio siguió una muestra de 120 educandos 
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adolescentes de entre 14 y 17 años. Se utilizaron el cuestionario SISCO SV-21 

para estrés y la Escala psicométrica de Wagnild & Young. Se demostró que el 

estrés académico en gran parte de los educandos oscilaba entre tolerable y áspero, 

con diferencias de género, siendo las féminas las que experimentaban mayor 

estrés. Adicionalmente, el mayor porcentaje de los adolescentes tienen niveles de 

resiliencia que oscilan entre muy bajos y moderados. Por último, se determinó que 

existía una ligera asociación de carácter positivo entre las variables, indicando que 

en la medida en que aumentaba la presión académica, incluso aumentaba 

ligeramente la resiliencia psicológica. En resumen, el estudio encontró que los 

adolescentes experimentan un alto estrés académico y una resiliencia psicológica 

de baja a moderada, con una asociación de carácter positivo moderada entre estas 

dos variables. 

Toctaguano (2023) realizó la investigación que titula “Calidad de sueño y 

su relación con el estrés académico en estudiantes de bachillerato”, el objetivo 

principal de este estudio es investigar si existe o no una relación entre la calidad 

del sueño de los estudiantes y la cantidad de estrés que experimentan en sus 

esfuerzos académicos. La investigación se llevó a cabo utilizando una 

metodología cuantitativa, con un alcance correlacional y un diseño transversal no 

experimental. Se administró una encuesta sociodemográfica, el Índice de Calidad 

del Sueño de Pittsburg (PSQI) y la segunda edición del Inventario Cognitivo 

Sistémico para el Estudio del Estrés Académico (SISCO SV-21) a una muestra de 

190 estudiantes, de los cuales 47 eran mujeres y 153 hombres. Entre los 

participantes, se observó que el 65,3% tenía una mala calidad del sueño. Por otra 

parte, en lo que respecta al estrés académico, los principales niveles son grave 

(40,5%) y moderado (35,3%), lo que indica que los estudiantes presentan niveles 
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significativos de estrés académico. Tras un cuidadoso análisis, se ha demostrado 

que existe una correlación marginalmente positiva (Rho = 0,451, p<0,01) entre la 

calidad del sueño y el nivel de estrés académico experimentado por los estudiantes 

que participaron en la presente investigación 

Sánchez (2022) realizó la investigación titulada "El estrés académico y su 

relación con estrategias de afrontamiento en adolescentes en el contexto de 

educación virtual". El objetivo fue examinar la vinculación del estrés académico, 

el aprendizaje virtual y las estrategias de afrontamiento entre los pubescentes. Los 

métodos de investigación fueron cuantitativos, correlacionales, transversales y no 

experimentales. Se realizó una encuesta por muestra entre 110 jóvenes educandos 

del Ministerio Unificado de Educación General. Para el recojo de información se 

utilizaron el instrumento SISCO para estrés además de la Escala de Afrontamiento 

del Adolescente (ACS). Las conclusiones indicaron, relación inversa del estrés 

académico con las estrategias de afrontamiento. Donde 69,1% experimentó estrés 

académico moderado. El estudio encontró que las féminas estaban más expuestas, 

con un promedio de 9.307 más exposiciones que los varones. Adicionalmente, la 

mayoría de los educandos utilizaron estrategias de afrontamiento promedio, 

siendo las féminas las que las utilizaron en mayor medida. Por lo tanto, los 

adolescentes que utilizan estas estrategias con menos frecuencia tienen más 

probabilidades de experimentar estrés académico. 

Bonilla (2022) realizó la investigación titulada “El estrés académico y su 

relación con la autoestima en adolescentes, esta investigación se realizó con el 

objetivo de determinar si existe o no una correlación entre la cantidad de presión 

académica que reciben los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscomisional San 

José, ubicada en la ciudad de Tena en la provincia de Napo, y su nivel de 



 

33 
 

autoestima. La metodología de investigación que se utilizó fue cuantitativa, 

transversal, no experimental y correlacional. La población con la que se trabajó 

fueron 135 chicos que cursaban el tercer año de secundaria. Había 50 hombres y 

85 mujeres, y sus edades oscilaban entre los 17 y los 19 años. Los instrumentos 

para este estudio fueron la escala de autoestima de Rosenberg como el Inventario 

Cognitivo Sistémico para el Estudio del Estrés Académico, que es la segunda 

versión de 21 ítems (SISCO SV-21). Según los resultados, la mayoría de los 

estudiantes, que representa el 59,3% del total, presenta niveles significativos de 

estrés académico, mientras que el 48,9% de ellos tiene altos niveles de autoestima. 

Del mismo modo, se observó que el género estaba relacionado con el estrés, pero 

no con la autoestima. Estos resultados llevaron a rechazar la hipótesis, ya que no 

existía correlación entre el estrés académico y la autoestima (Rho = -0,027 

p>0,05). 

2.1.2. Nacional 

Barriga (2023) realizó la tesis "Relación entre estrés académico y 

rendimiento académico en el área de Matemática en estudiantes de educación 

secundaria de una Institución Educativa Privada Alessandro Volta del distrito de 

Characato en el año 2021". El objetivo fue determinar la magnitud y el alcance de 

las correlaciones existentes entre los niveles de estrés académico y el desempeño 

en matemáticas entre estos educandos. Se utilizó el inventario SISCO en las 

variables de estrés académico y formulario de recolección de datos de desempeño. 

La población estuvo compuesta por 59 educandos y la muestra fue 46. El estudio 

se basa en un enfoque ex post facto y está asociado a un enfoque cuantitativo. Se 

utilizo la distribución chi-cuadrado, tablas de contingencia y Alfa de Cronbach 

como estadísticas, se llegó a un umbral de significación de 0,05 y 3 grados de 
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autonomía. La conclusión general lleva al rechazo de la hipótesis de investigación. 

Se concluyó que el estrés académico no estuvo relacionado con el rendimiento en 

matemáticas en la muestra estudiada en esta institución educativa privada. En 

resumen, este estudio intentó determinar la vinculación entre el estrés académico 

y el rendimiento en matemáticas entre estos educandos de secundaria, sin 

embargo, el análisis realizado no encontró una relación significativa entre ambas 

variables 

Vargas (2023) realizó la investigación "Estrés y desempeño académico en 

adolescentes durante la pandemia de COVID-19, Institución Educacional Pública, 

Amazonas, 2022". Durante la pandemia, el objetivo principal fue investigar las 

formas en que el estrés afectó el desempeño académico de los adolescentes que 

trabajaban en la institución. Se utilizaron metodologías cuantitativas a través de la 

utilización del diseño descriptivo. La muestra constó de 191 individuos, todos 

seleccionados con base en criterios de inclusión, exclusión e inclusión por 

consenso. Para cuantificar los niveles de estrés experimentados se aplicó el 

instrumento SISCO-SV 21(2007) (alfa de Cronbach = 0.9). Para evaluar el 

rendimiento académico se utilizaron las calificaciones en matemáticas y 

comunicación del primer periodo. Para calcular el vínculo, se hizo la prueba U de 

Mann-Whitney y Chi-cuadrado. Según los resultados, el mayor porcentaje de 

participantes (44%) presentó niveles moderados de estrés y rendimiento durante 

todo el procedimiento (p = 0,897) de los participantes. Tras realizar el estudio, se 

demostró que existe una significativa correlación entre la magnitud del estímulo 

de estrés y el sexo (p = 0,002), así como la edad (p = 0,019). También se encontró 

una correlación entre el nivel de rendimiento y la edad (p = 0,000), el género (p = 

0,001) y la edad (p = 0,004). Al comparar los aspectos del estrés con el sexo, se 
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observaron variaciones en los estímulos estresantes (p = 0,009) y los síntomas (p 

= 0,000) implicados. El estudio llegó a la conclusión de que no existía correlación 

entre el nivel de estrés experimentado por los adolescentes y su rendimiento 

académico durante la pandemia. 

Gutiérrez (2022) realizó la tesis "Estrés académico y logros de aprendizaje 

en los estudiantes de primaria de la I.E. N°88223 Pampadura - Chimbote, 2022". 

El objetivo fue medir la vinculación del estrés y rendimiento académico de los 

educandos. La investigación adopta el método cuantitativo, descriptivo y el 

método de correlación. La muestra no probabilística estuvo compuesta por 25 

educandos que hicieron un examen en el campo de la comunicación, validado por 

juicio de expertos. Confiabilidad alfa de Cronbach para el primer instrumento = 

0,856 y confiabilidad alfa de Cronbach para el segundo instrumento = 0,833 

(confiabilidad muy buena). La prueba estadística de Pearson fue la que se utilizó 

además de la t de Student para definir la significancia de la relación. Los resultados 

mostraron que entre el estrés y rendimiento académico existe una asociación de 

carácter positivo significativa (rxy = 0,891 y tcal = 8,96 > ttab = 2,064), 

rechazando la hipótesis nula. Asimismo, los educandos reportaron niveles 

moderados de estrés educativo (56%) y lo mismo en rendimiento educativo (68%). 

Finalmente, el estudio encontró una asociación de carácter positivo y significativa 

entre el estrés académico y el rendimiento académico en estos educandos de 

primaria, con niveles de estrés y patrones de rendimiento regulares en la práctica. 

Jara (2022) culminó el proyecto de investigación "Estrés académico y 

rendimiento escolar en el área de comunicación del ciclo VI en una institución 

pública, Cusco, 2021”. El objetivo fue conocer cómo el estrés afecta el 

rendimiento académico en el curso de comunicación de los educandos del VI ciclo 
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2021 de la I.E. Simón Bolívar de España situado en la ciudad imperial. Un diseño 

no experimental a nivel correlacional caracteriza esta investigación principal. Se 

utilizó una selección aleatoria de 180 estudiantes para conformar la población. 

Estos dos factores fueron el foco de la encuesta que se utilizó para la recolección 

de datos. Una clara asociación del estrés y rendimiento académico en el curso de 

comunicación fue indicada por los resultados, que demostraron una correlación 

entre las variables (Rho=0,187). Además, el hecho de que se obtuviera un valor 

significativo de p=0,012, que es menor que α<0,05, prueba que el estrés 

académico influye en las puntuaciones en esas áreas. Este estudio concluye que el 

estrés académico tiene un efecto negativo en el rendimiento académico de los 

alumnos de sexto ciclo debido a la fuerte correlación entre ambos. 

Linares (2021) realizó la tesis “Estrés académico en escolares de quinto de 

secundaria de dos instituciones educativas públicas en período de pandemia, Lima 

2020”, esta investigación tuvo como objetivo investigar las variaciones en los 

niveles de estrés académico experimentados por los estudiantes que asisten a dos 

instituciones educativas públicas en Lima. La metodología utilizada en esta 

investigación fue básica de enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo-

comparativo. La muestra de este estudio estuvo conformada por sesenta 

estudiantes, cuyas edades oscilaban entre los dieciséis y dieciocho años de ambos 

sexos. La selección del método de muestreo fue deliberada o intencional. En esta 

ocasión se utilizó como instrumento de investigación, el Inventario de Estrés 

Académico SISCO. El hallazgo principal indicó que no existen diferencias 

significativas con respecto al estrés académico en los estudiantes de las dos 

instituciones educativas investigadas. Esto significa que esos alumnos, 

independientemente de que asistan a una u otra escuela, experimentan diversos 
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grados de estrés cuando se enfrentan a eventos académicos, estos adolescentes 

presentaron un nivel medio de estrés académico.  

Dextre (2020) en su tesis titulada “Disciplina escolar y el logro de 

competencias matemáticas de la Institución Educativa Fe y Alegría 26, San Juan 

de Lurigancho, 2020”, tuvo propósito principal de estudio conocer la correlación 

que existe entre la implementación de la disciplina escolar y el logro de las 

competencias matemáticas en la Institución Educativa Fe y Alegría 26 ubicada en 

San Juan de Lurigancho en el año 2020. Para lo cual, se hizo uso de una 

metodología de investigación de tipo aplicada, diseño no experimental, 

correlacional, cuantitativa y de nivel descriptivo. El recojo de información se hizo 

a través de un cuestionario y un test para comprobar la hipótesis de la relación, 

según medición numérica y análisis estadístico. La población estuvo constituida 

por 120 alumnos que cursaban el quinto grado de primaria y la muestra por 

conveniencia fue de 95 alumnos. El principal resultado fue que existía una 

asociación directa, moderada y significativa entre las variables Disciplina escolar 

y Competencias matemáticas, con un valor p igual a 0,000. 

2.1.3. Local 

Choquecota (2024) realizó la tesis “Estrés académico y logros de 

aprendizaje en los estudiantes de ciencias sociales de la Institución Educativa 

Secundaria José Gálvez de la provincia de Yunguyo, 2023”, el objetivo principal 

de este estudio es examinar la asociación entre el estrés académico y logros de 

aprendizaje en estudiantes que cursan el área de ciencias sociales en la IES José 

Gálvez de la Provincia de Yunguyo en el año 2023. La metodología de 

investigación es un enfoque cuantitativo, descriptivo-correlacional y el diseño del 
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estudio es un diseño transversal que no incluye experimentos. Los instrumentos 

de recolección de datos fue la encuesta, para la variable estrés académico se utilizó 

el instrumento cuestionario denominado inventario SISCO y para la variable 

logros de aprendizaje se utilizó la boleta de calificaciones del primer bimestre del 

año 2023. La población estuvo conformada por 222 estudiantes que cursaban el 

quinto año de bachillerato y estaban inscritos en el área de Ciencias Sociales de 

esta institución. Los resultados indican que 38.3 por ciento de los estudiantes 

presentan un grado moderado de estrés académico, lo que se traduce en un logro 

de aprendizaje en proceso, lo que significa que las calificaciones se encuentran en 

el rango de 11 a 13. Los estudiantes de la sección de ciencias sociales del Liceo 

José Gálvez de la Provincia de Yunguyo, 2023 encontraron que existe una 

asociación inversa entre el estrés académico y el éxito en el aprendizaje.  

Mamani (2023) realizó la tesis “Estrés y el rendimiento académico en el 

área de ciencias sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

de Rosaspata – 2022”. El objetivo de la investigación fue determinar la relación 

entre el estrés y el rendimiento académico en el área de ciencias sociales en los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria de Rosaspata. La metodología 

de investigación que se utilizó fue cuantitativa, y se utilizó el diseño descriptivo 

correlacional. La encuesta de estrés y la recolección de datos sobre el rendimiento 

académico fueron los instrumentos que se utilizaron en el proyecto de 

investigación, que además incluyó como sujetos de estudio a 64 estudiantes de los 

grados tercero a quinto de la Institución Educativa Secundaria de Rosaspata. Los 

resultados indican que existe una correlación positiva entre el estrés y el 

rendimiento académico, estos muestran que el 31,3% de los alumnos 

experimentan un nivel medio de estrés, que se compara con un nivel de 
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rendimiento del 28,1%. Además, se determina que existe una correlación positiva 

de 0,589 puntos entre las variables de estrés y rendimiento académico. Como 

consecuencia de este hallazgo, es posible declarar que los estudiantes que asisten 

a la Institución Educativa Secundaria Rosaspata experimentan estrés temprano, lo 

cual se refleja en su rendimiento académico «en proceso». En este contexto, los 

instructores deben brindar a los estudiantes asistencia socioemocional. 

Villca (2023) realizó la tesis “Estrés académico y rendimiento escolar en 

tiempos de covid-19 en el área de comunicación en estudiantes del quinto grado 

de la Institución Educativa Secundaria “San Jerónimo Asillo – 2021” el cual se 

realizó con el objetivo de establecer el grado de correlación entre el estrés 

académico y el rendimiento escolar a lo largo del periodo COVID-19 en el área 

de comunicación. La metodología de la investigación es de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental y de tipo descriptivo correlacional; constituida con una 

población de estudio de 540 estudiantes, de los cuales, a través de un muestreo de 

tipo intencional se extrajo un total de 127 estudiantes matriculados en el grado 

quinto de la Institución Educativa de Educación Media «San Jerónimo» del año 

lectivo 2021. El instrumento de investigación utilizado para determinar el estrés 

académico fue el inventario SISCO y, en cuanto al rendimiento académico, se 

utilizó el registro auxiliar de calificaciones. Los resultados indican que el 59,8% 

de los estudiantes experimenta niveles moderados de estrés académico, mientras 

que el 26,0% experimenta niveles leves y el 14,2% niveles graves. Por otra parte, 

el 49% de los estudiantes se encuentra en el proceso de aprendizaje, el 44% 

experimenta un rendimiento esperado, el 7% experimenta un rendimiento 

sobresaliente y el 0% se encuentra al principio del proceso. Con base en los 

hallazgos del estudio COVID-19, se puede concluir que existe una clara 
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correlación entre el nivel de estrés académico y el nivel de rendimiento escolar de 

los niños y niñas que cursan el grado quinto en Asillo-Azángaro de la Institución 

Educativa de Educación Media «San Jerónimo» (Valor P = 0.000 ± = 0.05). 

Huiche (2023) realizó la tesis “Estrés académico y estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 

Secundaria Emblemática María Auxiliadora de Puno, 2022”, el objetivo principal 

de esta investigación es conocer la correlación entre el nivel de estrés académico 

y los mecanismos de afrontamiento empleados por los estudiantes que cursan el 

séptimo ciclo en el Emblemático Colegio Secundario María Auxiliadora de Puno 

durante el año 2022. El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo y diseño correlacional. La población de estudio estuvo conformada 

por 490 estudiantes que se encontraban matriculados en el séptimo ciclo de la 

institución antes mencionada y la muestra fue de 216. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron el Inventario SISCO de estrés académico y el cuestionario de 

Escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA). Los resultados indican 

que el 76,4% de los estudiantes experimenta un grado medio de estrés académico, 

el 13,4% experimenta un nivel alto de estrés y el 10,2% experimenta un nivel bajo 

de estrés. Además, una media del 60,6% tiene un nivel moderado de técnicas de 

afrontamiento, mientras que el 26,9% tiene un nivel bajo y el 12,5% tiene un nivel 

excelente. La conclusión a la que se llego es que existe una relación significativa 

entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento empleadas por los 

estudiantes que cursan el séptimo ciclo del Emblemático Colegio Secundario 

María Auxiliadora de Puno durante el año 2022. 

Llanos (2023) realizó la tesis “Estrés académico en tiempos de la 

pandemia covid-19 en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 
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Secundaria José Ignacio Miranda INA 91 Juliaca – 2021”, el propósito del 

proyecto de investigación fue determinar el nivel de estrés académico que 

experimentan los estudiantes de cuarto grado en tiempos de pandemia de covid-

19. La metodología se alinea con el enfoque de investigación cuantitativa, que se 

caracteriza por un estilo de diseño diagnóstico y descriptivo. Utilizando una 

muestra de 65 estudiantes y un método de encuesta para la recopilación de datos, 

los investigadores pudieron adquirir los siguientes hallazgos: 8 estudiantes (12%) 

tienen un nivel bajo de estrés académico, 41 estudiantes (63%), tienen un nivel 

medio, y 16 (25%), tienen un nivel alto de estrés académico durante la pandemia 

del virus COVID-19. En conclusión, se ha determinado que el nivel de estrés 

académico experimentado por los alumnos del cuarto grado de la Escuela 

Secundaria José Ignacio Miranda INA 91 durante la pandemia fue de nivel medio. 

Quispe (2019) realizó la tesis “Nivel de estrés académico en los estudiantes 

de cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Nacional de la ciudad de Puno”, la investigación se realizó con la finalidad de 

conocer el grado de estrés emocional y físico de los estudiantes, se realizó la 

investigación con la intención de cumplir este objetivo. El método de estudio que 

se utilizó fue de tipo diagnóstico descriptivo. La técnica de estudio para la 

recogida de datos fue la escala de actitudes, y el instrumento utilizado fue la escala 

de Likert. La población del estudio estuvo conformada por estudiantes que 

cursaban el cuarto y quinto año de secundaria en la Institución Educativa antes 

descrita. De esta población se obtuvo una muestra representativa empleando la 

fórmula estadística que correspondía a la población. Se llego a la conclusión que 

existe una importante presión académica sobre los alumnos de cuarto y quinto de 
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secundaria. Esta conclusión general está respaldada por el hecho de que el 72% 

de los alumnos demostraron realmente la cantidad de estrés indicada. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Estrés Académico  

El estrés académico es un fenómeno multidimensional que ha sido objeto 

de diversas definiciones en la literatura científica. Orlandini (1999) lo describe 

como aquel que se produce a partir de las demandas que exige el ámbito educativo, 

afectando tanto a profesores como a estudiantes, en cualquier nivel de enseñanza. 

Esta definición amplia reconoce que el estrés académico no es exclusivo de los 

estudiantes, sino que puede afectar a todos los actores del proceso educativo. 

Por su parte, Martínez y Díaz (2007) definen el estrés académico como el 

malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales, ya sea 

de carácter interrelacional o ambientales que pueden ejercer una presión 

significativa en la competencia individual para afrontar el contexto escolar en 

rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida 

de un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 

educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el 

componente teórico con la realidad específica abordada. 

Desde una perspectiva más fisiológica, Berrío y Mazo (2011) 

conceptualizan el estrés académico como una reacción de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. Esta 

definición enfatiza la naturaleza holística del estrés, afectando múltiples aspectos 

del funcionamiento del estudiante. 
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Mientras tanto Águila et al. (2015) ofrece una definición en la que se 

integra tanto aspectos psicológicos como contextuales, en la cual describe al estrés 

académico como un proceso sistemático el cual consta de un carácter adaptativo 

y esencialmente psicológico, este se presenta cuando el alumno se ve sometido a 

una serie de demandas en el contexto educativo que, bajo la apreciación del propio 

alumno, son consideradas estresores los cuales provocaran un desequilibrio 

sistémico (situación estresante), esto se manifiesta en una serie de síntomas 

(indicadores del desequilibrio) lo cual obliga al alumno a realizar acciones que 

comprendan estrategias los cuales les ayude a afrontar esta problemática y pueda 

restaurar el equilibrio sistémico. 

Se debe destacar que el estrés académico no siempre es de carácter 

negativo. Según la teoría del estrés de Hans Selye, citado por Berrio y Mazo 

(2011), se puede distinguir entre "estrés positivo" (eustrés) y "estrés negativo" 

(distrés). El eustrés puede actuar como un factor motivador el cual puede impulsar 

al estudiante a mejorar su rendimiento, mientras que el distrés puede tener efectos 

negativos en el bienestar y desempeño académico. 

Finalmente, Caldera et al. (2007) subrayan que es importante considerar al 

estrés académico como un proceso dinámico, en el cual intervienen distintas 

variables los cuales pueden del entorno como variables individuales. Estos autores 

enfatizan en que la percepción que tiene el estudiante de manera subjetiva sobre 

las demandas académicas y sus propios recursos que tienen para afrontarlas juegan 

un papel crucial en la experiencia del estrés. 
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2.2.2. Modelos teóricos del estrés académico 

El estrés académico como una problemática a nivel global, ha dado lugar 

a varias teorías los cuales buscan explicar su naturaleza, causas y efectos. Es por 

ello que a continuación, se presentan algunos de estos modelos que más influyen 

en este campo: 

El modelo sistémico cognoscitivista 

En este modelo, propuesto por Arturo Barraza, define que el estrés 

académico es como un proceso sistémico de tiene un carácter adaptativo y es 

esencialmente psicológico. Barraza (2006) plantea que el estudiante se ve 

arraigado a una serie de demandas que, bajo su propio criterio, estos se constituyen 

en estresores que los afectan. Estos estresores les provocan un desequilibrio 

sistémico el cual se manifiesta en una serie de síntomas, esto obliga al estudiante 

a realizar acciones con los cuales debe afrontar este fenómeno para restaurar el 

equilibrio. 

El modelo transaccional del estrés 

Aunque no es específico del estrés académico, este modelo ha sido 

aplicado en contextos educativos. El modelo transaccional realizado Lazarus y 

Folkman (1984) propone que el estrés es resultado de una transacción entre la 

persona y el entorno en el que se encuentra. La importancia se encuentra en la 

evaluación cognitiva que el propio individuo hace de su situación y de los recursos 

que encuentra para afrontarla. En el contexto académico, este modelo ha sido 

utilizado para entender cómo los estudiantes perciben y responden a los estresores 

del entorno educativo (Cabanach et al., 2016). 

El modelo de afrontamiento del estrés académico  
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Frydenberg (1997) elaboro un modelo que es específico para el 

afrontamiento del estrés en adolescentes, esto ha sido aplicado extensamente en 

distintos contextos académicos. Este modelo nos ayuda a identificar tres estilos de 

afrontamiento: resolver el problema, referencia a otros, y afrontamiento no 

productivo. El modelo realza la importancia que tienen las estrategias de 

afrontamiento en la gestión del estrés académico. 

El modelo de control del estrés académico  

Martín Monzón (2007) propone un modelo en la cual se integra variables 

moduladoras personales y sociales en la experiencia del estrés académico. Este 

modelo considera cuatro tipos de variables: los estresores académicos, las 

consecuencias del estrés académico, las variables moduladoras, y por ultimo las 

estrategias de afrontamiento. Este modelo enfatiza en la interacción dinámica que 

sucede entre estos componentes en la experiencia del estrés. 

El modelo integrador del estrés académico  

Realizado por García-Ros et al. (2012), estos proponen un modelo en la 

cual se integran elementos de los modelos anteriores y añade otra dimensión, la 

temporal. Este modelo considera al estrés académico como un proceso dinámico 

que evoluciona a lo largo del tiempo, lo cual fue influenciado por factores 

individuales, contextuales y la interacción entre ambas. Este modelo destaca la 

importancia de considerar las diferentes variaciones que tiene este fenómeno en 

la experiencia del estrés a lo largo del curso académico. 

Modelo del estrés y coping  
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El modelo de estrés y coping, aunque no es exclusivo del ámbito 

académico, este modelo desarrollado por Compas et al. (2001) ha sido aplicado 

en contextos educativos, en especial con adolescentes. Este modelo se destaca por 

distinguir entre las respuestas de afrontamiento voluntarias y respuestas 

involuntarias al estrés, y considera cómo estas respuestas interactúan con las 

demandas que tiene el entorno para producir resultados adaptativos o 

desadaptativos. 

Estos modelos nos ofrecen diferentes miradas sobre el estrés académico, 

desde distintos enfoques sistémicos hasta transaccionales e integradores. Cada 

uno aporta diferentes elementos valiosos para comprender este complejo 

fenómeno, proporcionando así marcos teóricos para la investigación y la 

intervención en el ámbito educativo. 

2.2.3. Dimensiones del estrés académico 

El estrés académico es una problemática multidimensional que abarca 

diversos aspectos de la experiencia del estudiante en el entorno educativo. Según 

varios investigadores, las dimensiones principales del estrés académico pueden 

categorizarse en tres grandes áreas: estresores académicos, síntomas del estrés y 

estrategias de afrontamiento (Barraza, 2006; Martín Monzón, 2007; Águila et al., 

2015). 

2.2.3.1. Estresores académicos 

Nos referimos como estresores académicos a aquellos factores o 

estímulos que suceden en el ambiente educativo los cuales son percibidos 

por los estudiantes como una presión excesiva o amenazante, capaz de 

provocar una respuesta de estrés. Estos estresores pueden ser eventos, 
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situaciones, o demandas que el estudiante interpreta como desafiantes o 

potencialmente dañinas para su bienestar académico y personal (Barraza, 

2006).  

Según Polo et al. (1996), los estresores académicos son "los 

factores o estímulos que se crean en el ambiente educativo, estos presionan 

o sobrecargan al estudiante" (p. 159). Esta definición resalta la naturaleza 

externa de los estresores, aunque la interpretación por parte del mismo 

individuo juega un papel crucial en su impacto. 

Mientras que Muñoz (2004) amplía esta definición, describiendo a 

los estresores académicos como "estímulos que, en el contexto de la 

actividad académica, son evaluados por el estudiante como excesivos, 

amenazantes o desafiantes, y que como consecuencia estos producen una 

alteración del funcionamiento del organismo" (p. 56). Este visón resalta la 

en la importancia de la evaluación cognitiva del estudiante en la 

percepción de los estresores. 

Por su parte, Martín Monzón (2007) define a los estresores 

académicos como "aquellos factores o estímulos del ambiente educativo 

que presionan o sobrecargan de algún modo al estudiante" (p. 89). Esta 

definición al ser más inclusiva, abarca una amplia gama de posibles 

fuentes de estrés en el entorno académico. 

De otro lado, Cabanach et al. (2016) nos ofrecen una perspectiva 

diferente y más detallada, donde describe a los estresores académicos 

como "aquellas situaciones y/o estímulos del contexto académico que son 

percibidos por el estudiante como una presión excesiva y/o amenazante a 
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sus recursos y que, como consecuencia, ponen en riesgo su bienestar" (p. 

42). Esta definición incorpora una idea de la evaluación de los recursos 

personales frente a las demandas percibidas. 

Debemos destacar la importancia en que los estresores académicos 

no son universalmente estresantes para todos los estudiantes. Como 

señalan Lazarus y Folkman (1984), lo que determina si un estímulo es un 

estresor o no, es la evaluación cognitiva que un individuo hace de él. Así, 

el mismo evento (un examen) puede ser percibido de manera positiva por 

un estudiante y como una amenaza difícil de realizar por otro. 

Además, García-Ros et al. (2012) argumentan que los estresores 

académicos no son estáticos, sino que varían en intensidad y relevancia a 

lo largo del año lectivo, reflejando la naturaleza dinámica del estrés 

académico. 

En resumen, los estresores académicos son aquellos elementos que 

se encuentran en el entorno educativo que, al ser percibidos como 

excesivos o amenazantes por parte del estudiante en relación con sus 

recursos personales, tienen el potencial de desencadenar una respuesta de 

estrés. Su impacto depende en gran relevancia de la propia evaluación 

cognitiva e individual del estudiante y estas pueden variar en su intensidad 

y relevancia a lo largo del tiempo. 

2.2.3.2. Síntomas del estrés académico 

Al hablar de os síntomas del estrés académico nos referimos a las 

manifestaciones o reacciones que experimentan los estudiantes, esto como 

resultado de la exposición a estresores en el entorno educativo. Estas 
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manifestaciones pueden ser de naturaleza física, psicológica o 

comportamental, y se ven reflejas en el impacto del estrés en el bienestar 

general del estudiante. 

Según Barraza (2006) se define a los síntomas del estrés académico 

como "los indicadores del desequilibrio sistémico que implica el estrés 

académico y que pueden ser físicos, psicológicos y comportamentales" (p. 

118). La definición realza que los síntomas del estrés académico son de 

naturaleza multidimensional y que se dan como respuestas al estrés 

académico. 

Para Martínez y Díaz (2007), nos manifiestan que los síntomas del 

estrés académico son "reacciones y manifestaciones que se presentan en el 

organismo de los estudiantes, estos pueden ser a nivel físico como 

psicológico, ante las demandas y presiones del ambiente educativo" (p. 

14). Esta perspectiva resalta la conexión que existe entre los aspectos 

físicos y psicológicos de la respuesta al estrés. 

Mientras que, Berrío y Mazo (2011) nos amplían esta definición, 

describiendo a los síntomas del estrés académico como "un conjunto de 

indicadores que se presentan en los estudiantes como consecuencia de la 

exposición a situaciones consideradas como estresantes en el ámbito 

educativo" (p. 70). Esta definición subraya la relación causal entre los 

estresores y los síntomas. 

Por su parte, González et al. (2018) nos ofrecen una perspectiva 

más detallada, en la cual definen a los síntomas del estrés académico como 

"las manifestaciones psicofisiológicas y conductuales que surgen como 
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una respuesta adaptativa del individuo ante las demandas al ser estas 

percibidas como excesivas o amenazantes en el contexto académico" (p. 

424). Esta definición incorpora el concepto de adaptación, sugiriendo que 

los síntomas en un inicio pueden ser una respuesta funcional del 

organismo. 

Debemos destacar la importancia de que los síntomas del estrés 

académico pueden variar en intensidad y duración. Águila et al. (2015) nos 

señalan que "los síntomas pueden ser agudos, presentándose de forma 

intensa pero breve, o crónicos, manifestándose de manera menos intensa 

pero más prolongada en el tiempo" (p. 168). 

Además, la manifestación de los síntomas puede estar 

influenciadas por factores individuales y contextuales. Como nos indican   

Pozos-Radillo et al. (2014), "la expresión de los síntomas del estrés 

académico puede variar según las características personales del estudiante, 

sus recursos de afrontamiento y las particularidades del entorno educativo" 

(p. 49). 

En resumen, los síntomas del estrés académico se manifiestan de 

maneras físicas, psicológicas y comportamentales los cuales experimentan 

gran parte de los estudiantes esto se da como resultado de una exposición 

a estresores en el ambiente educativo. Estos síntomas reflejan un 

desequilibrio en el funcionamiento normal del estudiante y pueden variar 

en intensidad, duración y forma de expresión según factores individuales 

y contextuales. 
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2.2.3.3. Estrategias de afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento en el contexto del estrés 

académico se refieren a los esfuerzos cognitivos y conductuales que los 

estudiantes emplean para manejar las demandas internas o externas que 

perciben como estresantes en el ámbito educativo. 

Para Lazarus y Folkman (1986), pioneros en la investigación sobre 

el afrontamiento, lo definen como "aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo" (p. 141). Aunque 

esta definición no es específica del contexto académico, ha sido 

ampliamente aplicada en este ámbito. 

Para Barraza (2008), este define a las estrategias de afrontamiento 

como "los procesos cognitivos y conductuales que los estudiantes 

desarrollan para restaurar el equilibrio sistémico perdido y para responder 

a las demandas que son valoradas como estresantes" (p. 274). Esta 

definición enfatiza en el papel de que las estrategias de afrontamiento son 

una herramienta importante en la restauración del equilibrio psicológico. 

Mientras que, para Frydenberg y Lewis (1999) ellos nos ofrecen 

una definición más orientada a los adolescentes y jóvenes, describiendo 

que las estrategias de afrontamiento son "las conductas y acciones que se 

generan en respuesta a las demandas planteadas al individuo" (p. 83). En 

el contexto académico, estas demandas están relacionadas al entorno 

educativo. 
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Según, González et al. (2018) estos también nos proporcionan una 

definición más integral para el contexto académico, donde describe a las 

estrategias de afrontamiento como "un conjunto de recursos y esfuerzos 

los cuales pueden ser cognitivos como comportamentales, está orientado a 

resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o a 

modificar la evaluación inicial de la situación" (p. 422). Esta definición 

destaca la importancia de los diferentes objetivos que pueden tener las 

estrategias de afrontamiento. 

Debemos señalar la importancia que tiene las estrategias de 

afrontamiento, estas no son inherentemente adaptativas o desadaptativas. 

Como indica Cabanach et al. (2016), "la eficacia de una estrategia de 

afrontamiento depende de la naturaleza del estresor, las circunstancias en 

las que se produce y las características individuales del estudiante" (p. 43). 

Además, las estrategias de afrontamiento no son estáticas en el 

tiempo, para García-Ros et al. (2012), "los estudiantes pueden modificar 

el uso de sus estrategias de afrontamiento a lo largo del tiempo y en función 

o consecuencia de las demandas específicas de cada situación estresante" 

(p. 146). Esta perspectiva nos subraya que las estrategias de afrontamiento 

son de la naturaleza dinámica y flexible. 

En resumen, las estrategias de afrontamiento para el estrés 

académico son todos los esfuerzos cognitivos y conductuales que los 

estudiantes utilizan para manejar las demandas percibidas como 

estresantes en el entorno educativo de parte de estos. Estas estrategias 

pueden tener diferentes objetivos como puede ser resolver el problema, 
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manejar las emociones, o reinterpretar la situación, además su eficacia 

depende de diferentes factores, incluyendo la naturaleza del estresor y las 

características individuales del estudiante. 

2.2.4. Logros de competencia 

Según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016), la 

competencia matemática se define como: 

"La facultad de toda persona para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la 

utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas para 

describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a las personas a reconocer el 

papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir los juicios y las 

decisiones bien fundamentadas que los ciudadanos constructivos, comprometidos 

y reflexivos necesitan" (p. 135). 

De acuerdo con   Godino (2002), investigador español con influencia en 

Latinoamérica: 

"La competencia matemática se concreta en la utilización de modos 

matemáticos de pensamiento (lógico y espacial) y de representación (fórmulas, 

modelos, construcciones, gráficos y diagramas) que tienen aplicación universal 

para explicar y describir fenómenos de diversa naturaleza" (p. 9). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 

2016), cuya definición es ampliamente utilizada en Perú y Latinoamérica, 

establece: 
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"La competencia matemática es la capacidad del individuo para formular, 

emplear e interpretar las matemáticas en distintos contextos. Incluye el 

razonamiento matemático y la utilización de conceptos, procedimientos, datos y 

herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos" (p. 74). 

Según Rico (2007), investigador español con influencia en la educación 

matemática latinoamericana: 

"La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 

cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral" (p. 49). 

De acuerdo con Niss (2003), cuya definición ha sido adoptada en varios 

países latinoamericanos: 

"La competencia matemática es la capacidad de entender, juzgar, hacer y 

usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra matemáticos y 

situaciones en las que las matemáticas juegan o podrían jugar un papel" (p. 7). 

2.2.5. Dimensiones de los logros de competencia 

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016) establece cuatro 

dimensiones para los logros de competencia en matemáticas, alineadas con el 

enfoque de resolución de problemas. Estas son: a) Resuelve problemas de 

cantidad, que implica la comprensión del sentido numérico y de operaciones; b) 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que aborda el 
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desarrollo del pensamiento algebraico; c) Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización, que se enfoca en el pensamiento geométrico y 

espacial; y d) Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre que 

desarrolla la comprensión estadística y probabilística. Estas dimensiones, buscan 

desarrollar habilidades matemáticas integradas y aplicables a contextos reales.  

2.2.5.1. Resuelve problemas de cantidad 

Es la capacidad de solucionar problemas o plantear nuevos que 

requieran construir y comprender las nociones de cantidad, número, de 

sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. Además, implica dotar 

de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos para 

representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones. 

Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una 

estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, 

procedimientos, unidades de medida y diversos recursos (Ministerio de 

Educación del Perú, 2016). 

2.2.5.2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Es la capacidad de solucionar problemas o plantear nuevos que le 

demanden construir y comprender las nociones de regularidad, 

equivalencia y cambio. Esto implica desarrollar progresivamente la 

interpretación y generalización de patrones, la comprensión y uso de 

igualdades y desigualdades, y la comprensión y uso de relaciones y 

funciones. Para esto, se requiere presentar el álgebra no solo como una 

traducción del lenguaje natural al simbólico, sino también usarla como una 



 

56 
 

herramienta de modelación de distintas situaciones de la vida real 

(Ministerio de Educación del Perú, 2016). 

2.2.5.3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Es la capacidad de orientarse y describir la posición y el 

movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, 

interpretando y relacionando las características de los objetos con formas 

geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica que realice 

mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del 

volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir 

representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos y 

maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de 

construcción y medida. Además, describe trayectorias y rutas, usando 

sistemas de referencia y lenguaje geométrico (Ministerio de Educación del 

Perú, 2016). 

2.2.5.4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

Es la capacidad de analizar datos sobre un tema de interés o estudio 

o de situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar 

predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información 

producida. Para ello, el estudiante recopila, organiza y representa datos 

que le dan insumos para el análisis, interpretación e inferencia del 

comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando medidas 

estadísticas y probabilísticas (Ministerio de Educación del Perú, 2016). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Competencia 

Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 

fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético (MINEDU, 2016). 

2.3.2. Evaluación  

Proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 

acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin 

de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje (MINEDU, 2016). 

2.3.3. Logro  

Resultado esperado en el proceso de aprendizaje, que se convierte en un 

indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje (MINEDU, 2016). 

2.3.4. Multidimensional 

Que implica varios aspectos o dimensiones, especialmente en el contexto 

de evaluación o análisis de un fenómeno complejo (Real Academia Española, 

2014).  

2.3.5. Procesos cognitivos  

Actividades mentales relacionadas con el procesamiento, comprensión, 

memorización y recuperación de información  (Ortiz Ocaña, 2015). 
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2.3.6. Procesos comportamentales 

Conjunto de acciones observables que resultan de la interacción del 

individuo con su entorno (Domjan, 2010). 

2.3.7. Razonamiento espacial 

Capacidad de manipular mentalmente figuras y objetos en dos y tres 

dimensiones, así como de comprender relaciones espaciales (Ministerio de 

Educación del Perú, 2016). 

2.3.8. Razonamiento lógico 

Proceso mental que implica la deducción de conclusiones a partir de 

premisas o hechos conocidos, siguiendo reglas de inferencia válidas (Saiz 

Sánchez, 2017). 

2.3.9. Razonamiento matemático  

Capacidad de analizar, formular y usar la matemática en diversos contextos, 

incluyendo el razonamiento cuantitativo, espacial, probabilístico y de representación de 

datos (Ministerio de Educación del Perú, 2016). 

2.3.10. Reacciones  

Respuestas automáticas del organismo ante estímulos específicos, que 

pueden ser físicas, emocionales o conductuales (Coon y Mitterer, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La investigación se llevó a cabo en la I.E.S. Pedro Vilcapaza, ubicado en la 

avenida Infancia S/N, localizado entre las coordenadas geográficas, latitud -15.47774 y 

longitud -70.12737. El colegio se encuentra en el departamento de Puno, provincia de 

San Román y distrito de San Miguel. En esta provincia existen dos distritos importantes, 

siendo San Miguel una de ellas, a una altitud promedio de 3,824 metros sobre el nivel del 

mar, en el corazón del área urbana de dicha ciudad, una zona densamente poblada y de 

intensa actividad comercial. 

Figura 1 

Localización de la Institución Educativa Pedro Vilcapaza 

 
Nota: Imagen obtenida de Google Maps (2024) 
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3.2. PERIODO Y DURACIÓN DEL ESTUDIO 

Esta investigación tuvo un periodo de realización de cinco meses, abarcando el 

periodo lectivo-educativo 2024. En este periodo de tiempo, se mantuvo una comunicación 

directa con los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Pedro 

Vilcapaza, ubicada en el distrito de San Miguel. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

3.3.1. Enfoque de investigación 

La presente investigación es de un enfoque cuantitativo, alineándose con 

los principios del paradigma positivista en la investigación educativa. Este 

enfoque esta caracterizado por la recolección de datos numéricos y el uso de 

análisis estadísticos lo cual nos ayuda a examinar las posibles relaciones entre 

variables (Creswell & Creswell, 2018). Según Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), el uso de un enfoque cuantitativo en la investigación es particularmente 

útil cuando este busca generalizar los resultados y probar hipótesis específicas, 

esto se alinea con los objetivos del presente estudio. Al elegir el uso de este 

enfoque se justifica por la capacidad de proporcionar datos objetivos y medibles 

sobre la relación que existe entre las variables estrés académico y los logros de 

competencia, esta nos ayudara a contribuir a la base de evidencia empírica en este 

campo de estudio. 

3.3.2. Tipo de investigación 

El presente estudio es del tipo de investigación básica, también conocida 

como investigación pura o fundamental. Este tipo de investigación está orientado 

a la búsqueda de conocimientos nuevos sin un fin práctico en específico e 
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inmediato, lo cual contribuirá a la ampliación del conocimiento científico en el 

campo de estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). En cuanto al método 

de investigación, este adopta un diseño no experimental, el cual esta caracterizado 

por la ausencia de una manipulación deliberada de las variables y la observación 

de los fenómenos en su contexto natural para su posterior análisis (Kerlinger & 

Lee, 2000). En específico, esta investigación utiliza un diseño no experimental de 

tipo transeccional o transversal, donde la recolección de datos se realiza en un solo 

momento temporal, esto con el propósito de describir las variables y analizar la 

incidencia e interrelación en un momento dado (Ato et al., 2013). Esta 

aproximación metodológica es adecuada para que podamos examinar la relación 

existente entre las variables estrés académico y los logros de competencia en 

matemáticas en un contexto educativo real, para lo cual no se altera las 

condiciones naturales en las que estos fenómenos ocurren, esto nos permitirá 

obtener una visión auténtica de las dinámicas existentes en el entorno escolar 

estudiado. 

3.3.3. Diseño de investigación 

El presente estudio tiene un diseño descriptivo-correlacional, el cual esta 

enmarcado dentro de los diseños no experimentales de la investigación 

cuantitativa. Este tipo de diseño tiene como propósito describir las variables de 

interés y analizar su relación en un contexto específico, sin manipular las mismas 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Al ser de tipo descriptivo, esto nos 

permitirá detallar las características y manifestaciones del estrés académico y los 

logros de competencia en matemáticas en la población estudiada, mientras que el 

componente correlacional busca evaluar el grado de relación entre estas variables 

(Ato et al., 2013). Según Kumar (2019), este diseño es particularmente útil cuando 
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se pretende establecer la existencia y fuerza de relaciones entre variables en 

situaciones donde no es posible o ético manipular experimentalmente las 

condiciones. En el contexto de esta investigación, el diseño descriptivo 

correlacional facilitará la identificación de patrones de relación entre el estrés 

académico y el rendimiento en matemáticas, proporcionando una base empírica 

para futuras investigaciones e intervenciones en el ámbito educativo, sin interferir 

en el proceso natural de enseñanza-aprendizaje. 

       O1 

  

M   r 

 

       O2 

Donde: 

M: muestra de estudio 

O1: observación de la variable “estrés académico” 

O2: observación de la variable “logro de competencias” 

r: grado de relación entre ambas variables 

3.3.4. Técnica 

Según Centty Villafuerte (2006) las técnicas son procedimientos 

metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los 

métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de 

manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal 

existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 
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Dentro de esta investigación se llegaron a utilizar las siguientes técnicas: 

La encuesta: la cual se relaciona con la variable estrés académico. Esta 

técnica nos permitirá obtener información directamente de los estudiantes de 

tercer grado, y por intermedio de cuestionarios podremos valorar las diferentes 

dimensiones del estrés académico que experimentan estos educandos. Como 

señalan Sampieri et al. (2014) “La encuesta es una técnica que utiliza métodos de 

investigación cualitativos para recopilar y examinar una variedad de datos” (p. 

216). El uso de esta técnica de investigación nos proporcionará datos cuantitativos 

exactos sobre el estrés académico, los cuales podremos examinar estadísticamente 

para determinar su relación con la variable de logros de competencia en 

matemáticas.  

Análisis documental: se usó como técnica, esto nos sirvió para recopilar 

las calificaciones de los estudiantes en la variable logro de competencias, 

importantes para la presente investigación. Esta técnica, según Bowen (2009), nos 

permite examinar y evaluar de manera simultánea diversos tipos de documentos. 

Es en este contexto educativo, que el análisis documental nos facilita la revisión 

de registros académicos oficiales, como por ejemplo los registros de notas, esto 

nos proporcionara datos precisos y confiables sobre las notas de los alumnos 

(Kripka et al., 2015). Para esta investigación, se hicieron uso de los registros de 

calificaciones emitidos por la institución educativa, estos documentos son 

estandarizados y validados por el Ministerio de Educación (MINEDU, 2019). En 

este enfoque se aseguró de la obtención de datos objetivos y verificables, los 

cuales son fundamentales para evaluar el desempeño académico de los estudiantes 

en relación con otras variables de la investigación. 
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3.3.5. Instrumento 

Los instrumentos a utilizarse en a la presente investigación son: 

Para la variable 1: Estrés Académico 

El instrumento aplicado para la variable estrés académico, es el 

cuestionario de estrés académico (SISCO SV-21) desarrollado por Barraza 

(2018). Este cuestionario sistémico está constituido por 21 ítems y se divide en 

tres dimensiones: estresores, síntomas y las estrategias de afrontamiento. Según 

Barraza (2018), “el instrumento ha demostrado contener consistencia interna, 

validez del constructo y validez predictiva, lo que nos permite contar con un 

instrumento válido y confiable para evaluar la variable estrés académico” (p.12).  

Para la variable 2: Logros de Competencia 

Se empleará la ficha de Análisis Documental para recopilar datos sobre la 

variable "logros de competencia". Se utilizo la técnica de análisis documental, 

revisando el registro auxiliar del docente para observar los niveles de logro de 

cada competencia. 

3.3.6. Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados consistentes y coherentes 

(Hernández-Sampieri et al., 2014). En el contexto de la investigación 

psicométrica, uno de los métodos más utilizados para evaluar la confiabilidad es 

el coeficiente alfa de Cronbach, que mide la consistencia interna del instrumento 

(Cronbach, 1951). Este coeficiente varía entre 0 y 1, donde valores más cercanos 

a 1 indican una mayor confiabilidad. Generalmente, se considera que un alfa de 
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Cronbach superior a 0.70 es aceptable, aunque en algunos contextos de 

investigación se pueden aceptar valores más bajos (Nunnally & Bernstein, 1994).  

Para el instrumento SISCO SV 21 

La confiabilidad del instrumento SISCO SV 21 presenta un coeficiente de 

0.839, lo que indica un nivel de confiabilidad considerado bueno según los 

estándares estadísticos. Esta evaluación de confiabilidad fue posible gracias al uso 

del programa IBM-SPSS, versión 25. El valor obtenido sugiere que el instrumento 

es consistentemente fiable en la medición de lo que pretende evaluar, 

proporcionando resultados precisos y reproducibles en diferentes aplicaciones. 

Tabla 1 

Confiabilidad del instrumento por alfa de Cronbach 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.839 21 

Nota: Dato obtenido del programa SPSS 25 

   Para el instrumento Registro de Calificaciones 

El instrumento conocido como Registro de Calificaciones, al ser elaborado 

por un estamento oficial, en este caso por el Ministerio de Educación (MINEDU), 

ya posee un alto grado de confiabilidad inherente debido a su origen oficial y 

estandarizado. Este instrumento es el resultado de un proceso riguroso de diseño 

y validación por parte de expertos en educación y evaluación (MINEDU, 2016).  
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Validez del instrumento 

Se realizó la validez del instrumento para asegurar que las herramientas de 

medición utilizadas en la investigación sean precisas y adecuadas para el contexto 

específico de estudio. Para el instrumento SISCO SV 21, la validez se llevó a cabo 

a través del juicio de expertos, conformados por los docentes de la Universidad 

Nacional del Altiplano. Este método implica obtener la evaluación del 

instrumento por parte de profesionales con experiencia y conocimientos 

relevantes en el área de estudio, lo cual garantizara que el contenido y la estructura 

del instrumento sean adecuados para la medición de la variable estrés académico 

de manera efectiva (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). De otro lado, el 

segundo instrumento (registro de notas) ya cuenta con la validación del Ministerio 

de Educación (MINEDU, 2019). Esta validación institucional nos asegura que el 

instrumento registro de notas cumple con todos los estándares y requisitos 

oficiales para la evaluación de los logros de competencia, esto nos proporciona 

una base sólida y confiable para la recolección de datos en esta investigación. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población  

De acuerdo con Sampieri et al. (2014), se entiende por población "el 

conjunto de casos que cumplen ciertas especificaciones y están disponibles para 

el investigador en el momento del estudio" (p. 174). Por lo tanto, la población de 

estudio son los estudiantes matriculados en el tercer grado quienes actualmente 

cursan estudios en la I.E.S. Pedro Vilcapaza. 
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Tabla 2 

Total de estudiantes del 3er grado de la I.E.S Pedro Vilcapaza 

Grado y 

sección 

Población 

N % 

3ro A 30 9.55% 

3ro B 32 10.19% 

3ro C 28 8.91% 

3ro D 35 11.14% 

3ro E 31 9.87% 

3ro F 33 10.50% 

3ro G 34 10.82% 

3ro H 30 9.55% 

3ro I 31 9.87% 

3ro J 30 9.55% 

TOTAL 314 100% 

Nota: Datos obtenidos de la aplicación SIAGE 

3.4.2. Muestra  

Para este estudio de investigación se utilizará el muestreo aleatorio 

estratificado, de acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2014) “el muestreo 

aleatorio estratificados un método de muestreo probabilístico en el cual la 

población se divide en subgrupos o estratos homogéneos y posteriormente se 

selecciona una muestra aleatoria de cada estrato”, en este caso se utilizará a los 

alumnos del 3er grado y se dividirán en 10 estratos o secciones (A, B, C, D, E, F, 

G, H, I, J), es decir primero calculamos el tamaño de muestra mediante la formula: 
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𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 Donde: 

N= Tamaño de la población (314 estudiantes) 

Z= Nivel de confianza (95% = 1.96) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

e= Error máximo permitido (5% = 0.05) 

 

𝑛 =
314(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2(314 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 
 

𝑛 = 174.59 ≈ 175 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Por lo tanto, requerimos 175 estudiantes de muestra. 

Los 314 estudiantes están distribuidos en 10 secciones o estratos y la fórmula para 

asignar la muestra a cada estrato es: 

𝑛ℎ =
𝑁ℎ

𝑁
𝑛 

Donde: 

nh=muestra para el estrato h 

Nh= población del estrato h 
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N= población  

n= tamaño de muestra 

Tabla 3 

Muestra por estrato de la I.E.S. Pedro Vilcapaza 

Estrato Sección  Población 
Muestra (Asignación 

Proporcional) 

1 A 30 17 

2 B 32 18 

3 C 28 16 

4 D 35 19 

5 E 31 17 

6 F 33 18 

7 G 34 19 

8 H 30 17 

9 I 31 17 

10 J 30 17 

TOTAL 314 175 

Nota: Elabora de acuerdo a la base de datos obtenidos de SIAGE 

3.5. DISEÑO ESTADISTICO 

En este estudio se emplearon los programas IBM SPSS Statistics versión 25 y 

Microsoft Excel para el análisis de los datos. Estos programas nos permitieron organizar 

y procesar la información resultante del instrumento SISCO SV-21 y del registro de notas 

que se obtuvo por parte de la institución. El programa IBM SPSS Statistics 25 se hizo uso 

para llevar a cabo los análisis estadísticos, incluyendo análisis descriptivo y explicativo, 

esto nos permitió obtener una comprensión más profunda de los datos obtenidos y así 
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establecer relaciones significativas entre ambas variables. El programa Microsoft Excel 

se utilizó para gestionar y visualizar los datos de manera eficiente, facilitando la creación 

de gráficos y tablas que respaldaron la interpretación de los resultados.  

3.5.1. Determinación de la hipótesis estadística  

Hipótesis alterna 

Ha: Existe una relación significativa entre el estrés académico y los logros 

de competencia en estudiantes del área de matemática en la institución educativa 

secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel-2024. 

Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación significativa entre el estrés académico y los 

logros de competencia en estudiantes del área de matemática en la institución 

educativa secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel-2024. 

3.5.2. Prueba estadística 

La prueba estadística que se eligió para este estudio es el coeficiente de 

correlación de Spearman (rho). Esta prueba estadística conocido como el 

coeficiente de rho Spearman es una medida no paramétrica que evalúa la relación 

entre dos variables continuas u ordinales (Martínez Ortega et al., 2009). Se optó 

por esta prueba debido a que las variables no asumen una distribución normal de 

datos y es adecuada para variables que pueden no tener una relación lineal 

(Mondragón Barrera, 2014).  
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3.6. PROCEDIMIENTO  

Al realizar esta investigación durante el periodo de cinco meses (marzo-agosto) 

se realizó la según el siguiente cronograma: 

Primero, al obtener aprobación del proyecto de investigación por parte del jurado, 

se gestionó la autorización con los directivos de la institución educativa para que se diera 

el permiso correspondiente y así poner en marcha la ejecución del instrumento con los 

alumnos del tercer grado de esta institución. El instrumento al ya ser validado 

anteriormente por parte de expertos, este asegura su idoneidad y precisión. 

Segundo, se realizó la prueba piloto, en esta participaron 24 estudiantes. La 

prueba piloto tuvo como resultado un valor de confiabilidad de α= 0.83, demostrando que 

el instrumento es suficientemente fiable para su uso en esta investigación. 

Tercero, una vez establecida la confiabilidad del instrumento, este fue 

administrado a todos los alumnos que componen el tercer grado. El instrumento está 

constituido de 21 ítems, diseñados para medir las variables relevantes del estudio. 

Cuarto, para la obtención del registro de calificaciones, se procedió a solicitar a 

la dirección del plantel, estas calificaciones además de la nómina de alumnos 

matriculados fueron crucial para complementar los datos obtenidos a través del 

instrumento SISCO SV-21. 

Quinto, toda la información obtenida fue procesada y organizada 

meticulosamente. Este paso se incluyó la limpieza de datos, la codificación y la 

preparación para el análisis estadístico en el programa SPSS 25. 

Sexto, se procedió a interpretar los datos obtenidos mediante la ejecución del 

instrumento y el registro de notas. Este proceso implicó un análisis descriptivo e 
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inferencial, utilizando las herramientas estadísticas adecuadas para extraer conclusiones 

significativas y responder a las preguntas de investigación planteadas. 

3.7. VARIABLES  

Tabla 4  

Matriz de consistencia de recolección de datos 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Variable 1 

Estrés 

académico 

Estresores  

Competencias 

Evaluación 

Nivel de exigencia 
Tipo de trabajo 

Participación. 
Trastornos 
Fatiga 

Dolores 

Problemas estomacales 
Somnolencia 

Inquietud 
Depresión 

Ansiedad 
Habilidad asertiva 
Concentración 

Actuación 

Análisis 
Control 

Nunca  

[0] 

Casi Nunca 

[1] 

Rara Vez  

[2] 

Algunas 

Veces  

[3] 

Casi Siempre 

[4] 

Siempre  

[5] 

Síntomas  

Estrategias de 

afrontamiento 

Variable 2 

Logros de 

competencia 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones 
Logro 

Destacado 

[AD] 

 

Logro 

Esperado 

[A] 

 

En Proceso 

[B] 

 

En Inicio  

[C] 

Resuelve 

problemas de 

regularidad 

equivalencia y 

cambio 

Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y 

gráficas. 

Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

Usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias 
y reglas generales. 

Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 

equivalencia. 
Resuelve 

problemas de 

forma 

movimiento y 

localización 

Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones 

geométricas. 
Usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el 

espacio. 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas 

Resuelve 

problemas de 

gestión de 

datos e 

incertidumbre 

Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas. 

Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y 
probabilísticos. 

Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 

datos. 
Sustenta conclusiones o decisiones con base en la información 

obtenida 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS 

En este apartado se trató los resultados obtenidos siguiendo un enfoque 

cuantitativo, mediante un análisis descriptivo e inferencial de los datos, para la variable 

“estrés académico” se utilizó el cuestionario SISCO SV 21 con una escala Likert cuyos 

valores van de 0 a 5, mientras que para la variable “logros de competencia” se utilizó el 

instrumento de registro de notas cuyas valores van comprendido mediante las letras AD, 

A, B y C las cuales serían las notas obtenidas en las cuatro competencias que abarca el 

área de matemática, todos los datos obtenidos se trabajaron en el programa Excel donde 

se reunió cada uno de estos datos para un posterior análisis en el programa SPSS. 

Por consiguiente, en este capítulo se presenta un análisis estadístico descriptivo e 

inferencial, en el análisis descriptivo se presenta tablas y figuras que representan una 

descripción detalla y organizada de cada una de las variables y dimensiones (estrés 

académico y logros de competencia), mientras que para el análisis inferencial, se 

presentan los datos contrastados los cuales nos demuestran que son no paramétricos por 

el mismo hecho se utilizó la correlación de rho de Spearman para encontrar la correlación 

existente, además de ello,   se demuestra la prueba de normalidad en seguido de los 

objetivos, además de la prueba de hipótesis general y específicas. 
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4.1.1. Estadística descriptiva 

4.1.1.1. Variable estrés académico 

Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje de la población de estudio 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Masculino 89 50.9% 50.9% 50.9% 

Femenino 86 49.1% 49.1% 100.0% 

Total 175 100.0% 100.0%  

Nota: Elaboración propia. 

Figura 2 

Porcentaje de distribución según el sexo de los estudiantes del tercer 

grado 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

En la tabla 5 y figura 2 se muestra una distribución casi equitativa 

entre participantes masculinos y femeninos con una muestra total de 175 

estudiantes. Los hombres representan una ligera mayoría con 89 

participantes (50.9%), mientras que las mujeres suman 86 participantes 
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(49.1%). Esta mínima diferencia de 1.8 puntos porcentuales sugiere un 

equilibrio de género en la muestra. 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Estresores 

Estresores Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 1 0,6% 0,6% 0,6% 

Casi nunca 12 6,9% 6,9% 7,4% 

Rara vez 54 30,9% 30,9% 38,3% 

Algunas 

veces 
76 43,4% 43,4% 81,7% 

Casi siempre 28 16,0% 16,0% 97,7% 

Siempre 4 2,3% 2,3% 100,0% 

Total 175 100,0% 100.0%  

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

Figura 3 

Porcentaje de distribución según la dimensión estresores 

 

Nota: datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

 

En la tabla 6 y figura 3, se muestra la frecuencia de la aparición de 

estresores académicos en una muestra de 175 participantes. La categoría 
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más predominante es "Algunas veces" con 76 participantes (43,4%), 

seguida por "Rara vez" con 54 participantes (30,9%). Esto indica que la 

mayoría de los participantes experimentan los estresores académicos con 

una frecuencia moderada. Las categorías extremas tienen la menor 

representación: "Nunca" con solo 1 participante (0,6%) y "Siempre" con 4 

participantes (2,3%). "Casi siempre" representa el 16% (28 participantes), 

mientras que "Casi nunca" representa el 6,9% (12 participantes). El 

porcentaje acumulado muestra que el 81,7% de los participantes 

experimentan los estresores "Algunas veces" o con menor frecuencia. 

Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Síntomas 

Síntomas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 5 2,9% 2,9% 2,9% 

Casi nunca 27 15,4% 15,4% 18,3% 

Rara vez 67 38,3% 38,3% 56,6% 

Algunas veces 49 28,0% 28,0% 84,6% 

Casi siempre 22 12,6% 12,6% 97,1% 

Siempre 5 2,9% 2,9% 100,0% 

Total 175 100,0% 100,0%  

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 
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Figura 4 

Distribución de porcentaje de la dimensión Síntomas 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

En la tabla 7 y figura 4, se presenta la frecuencia y porcentaje de 

aparición de los síntomas de estrés académico en una muestra de 175 

participantes. La categoría más común es "Rara vez" con 67 participantes 

(38,3%), seguida por "Algunas veces" con 49 participantes (28%). 

Mientras que las categorías extremas, "Nunca" y "Siempre", tienen la 

menor representación, cada una con 5 participantes (2,9%). Las categorías 

"Casi nunca" y "Casi siempre" muestran frecuencias intermedias con 27 

(15,4%) y 22 (12,6%) participantes respectivamente. El porcentaje 

acumulado indica que más de la mitad de los participantes (56,6%) 

experimentan síntomas "Rara vez" o con menor frecuencia, mientras que 

el 84.6% los experimenta "Algunas veces" o con menor frecuencia. Esta 

distribución nos sugiere que, la mayoría de los participantes reportan una 

frecuencia de síntomas de baja a moderada, con relativamente pocos casos 

en los extremos de cada la escala. 
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Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje de la dimensión Estrategias 

Estrategias Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 1 0,6% 0,6% 0,6% 

Rara vez 18 10,3% 10,3% 10,9% 

Algunas veces 64 36,6% 36,6% 47,4% 

Casi siempre 71 40,6% 40,6% 88,0% 

Siempre 21 12,0% 12,0% 100,0% 

Total 175 100,0% 100,0%  

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

Figura 5 

Distribución de porcentaje de la dimensión Estrategias de Afrontamiento 

 
Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

 

En la tabla 8 y figura 5, se representan la frecuencia de uso de 

estrategias de afrontamiento en una muestra de 175 participantes. La 

categoría más común es "Casi siempre" con 71 participantes (40,6%), 

seguida de cerca por "Algunas veces" con 64 participantes (36,6%). Esto 
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indica una tendencia hacia un uso frecuente de estrategias de 

afrontamiento. La categoría "Siempre" representa el 12% (21 

participantes), mientras que "Rara vez" representa el 10,3% (18 

participantes). Significativamente, solo 1 participante (0,6%) reporta usar 

estrategias "Casi nunca", y no hay registros para la categoría "Nunca". El 

porcentaje acumulado muestra que el 88% de los participantes utilizan 

estrategias "Casi siempre" o con mayor frecuencia. Esta distribución 

sugiere que la gran mayoría de los participantes emplean estrategias de 

afrontamiento hacia el estrés con alta frecuencia, lo cual podría indicar una 

buena conciencia y aplicación de mecanismos de afrontamiento o manejo 

en el contexto del estudio. 

Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje de la variable Estrés Académico 

Estrés 

Académico 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Rara vez 39 22,3 22,3 22,3 

Algunas veces 108 61,7 61,7 84,0 

Casi siempre 24 13,7 13,7 97,7 

Siempre 4 2,3 2,3 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 
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Figura 6 

Distribución de porcentaje de la variable Estrés Académico 

 

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

En la tabla 9 y figura 6, se presentan la frecuencia de estrés 

académico en una muestra de 175 participantes. La categoría que 

predomina es "Algunas veces" con 108 participantes (61,7%), que nos 

indica que la mayoría de los estudiantes experimentan estrés académico de 

manera ocasional. La segunda categoría más frecuente es "Rara vez" con 

39 participantes (22,3%), seguida por "Casi siempre" con 24 participantes 

(13,7%). Solo 4 participantes (2,3%) reportan experimentar estrés 

académico "Siempre". Es notable la ausencia de las categorías "Nunca" y 

"Casi nunca", lo que sugiere que todos los participantes experimentan al 

menos cierto nivel de estrés académico. El porcentaje acumulado muestra 

que el 84% de los participantes experimentan estrés académico "Algunas 

veces" o con menor frecuencia. Esta distribución indica que el estrés 

académico es una experiencia común entre los estudiantes, pero la mayoría 
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lo experimenta con una frecuencia moderada, con relativamente pocos 

casos de estrés académico constante o muy frecuente. 

Tabla 10 

Nivel de Estrés Académico en los estudiantes de tercer grado 

Estrés 

Académico 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel bajo 9 5,1 5,1 5,1 

Nivel medio 156 89,1 89,1 94,3 

Nivel alto 10 5,7 5,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Nota: Datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

Figura 7 

Distribución del nivel de Estrés Académico en los estudiantes del tercer 

grado 

 
Nota: datos obtenidos del cuestionario SISCO SV 21 

 

En la tabla 10 y figura 7, se presentan los niveles de estrés 

académico en una muestra de 175 participantes, categorizados en tres 
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niveles: bajo, medio y alto. La gran mayoría de los participantes, 156 

(89,1%), se encuentran en el nivel medio de estrés académico. Esto indica 

que la experiencia de estrés moderado es predominante en esta población 

estudiantil. Los extremos de la escala están representados por proporciones 

mucho menores: 10 participantes (5,7%) reportan un nivel alto de estrés 

académico, mientras que 9 participantes (5,1%) experimentan un nivel 

bajo. El porcentaje acumulado muestra que el 94.3% de los participantes 

experimentan niveles de estrés académico medio o inferior. Esta 

distribución sugiere que, si bien el estrés académico es una experiencia 

común, la mayoría de los estudiantes lo mantienen en un nivel manejable, 

con solo una pequeña proporción experimentando niveles extremos (ya sea 

alto o bajo). Estos resultados podrían indicar la necesidad de estrategias de 

apoyo generales para manejar el estrés académico moderado, así como 

intervenciones más específicas para el pequeño grupo que experimenta 

altos niveles de estrés. 

4.1.1.2. Variable logros de competencia 

Tabla 11 

Niveles de desempeño de los logros de competencia matemática. 

LOGROS DE 

COMPETENCIA 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

En Inicio 9 5,1 5,1 5,1 

En Proceso 100 57,1 57,1 62,3 

Logro Esperado 66 37,7 37,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 8 

Distribución de los niveles de desempeño de los logros de competencia 

matemática 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 11 y figura 8 se presentan la distribución de la variable 

“logro de competencia en el área de matemática” en una muestra de 175 

participantes. La categoría predominante es "EN PROCESO" con 100 

participantes (57,1%), lo que indica que la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en una etapa intermedia de desarrollo de la competencia. La 

segunda categoría más frecuente es "LOGRO ESPERADO" con 66 

participantes (37,7%), seguida por "EN INICIO" con 9 participantes 

(5,1%). Es notable que más de un tercio de los estudiantes haya alcanzado 

el nivel esperado, mientras que solo una pequeña proporción se encuentra 

en la etapa inicial. El porcentaje acumulado muestra que el 62,3% de los 

participantes están "EN PROCESO" o en una etapa inferior. Esta 

distribución sugiere que el desarrollo de la competencia es un proceso 
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gradual entre los estudiantes, con la mayoría ubicándose en un nivel 

intermedio, y un número significativo alcanzando el logro esperado.  

Tabla 12 

Niveles de desempeño de la competencia Resuelve problemas de 

cantidad 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EN INICIO 31 17,7 17,7 17,7 

EN PROCESO 94 53,7 53,7 71,4 

LOGRO 

ESPERADO 
50 28,6 28,6 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

Figura 9 

Distribución de los niveles de desempeño de la competencia Resuelve 

problemas de cantidad 

 
Nota: Elaboración propia. 
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En la tabla 12 y figura 9 se presentan la distribución del logro en la 

competencia "RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD" en una 

muestra de 175 participantes. La categoría predominante es "EN 

PROCESO" con 94 participantes (53,7%), lo que indica que más de la 

mitad de los estudiantes se encuentran en una etapa intermedia de 

desarrollo de esta competencia matemática. La segunda categoría más 

frecuente es "LOGRO ESPERADO" con 50 participantes (28,6%), 

seguida por "EN INICIO" con 31 participantes (17,7%). Es notable que 

casi un tercio de los estudiantes haya alcanzado el nivel esperado, mientras 

que una proporción significativa aún se encuentra en la etapa inicial. El 

porcentaje acumulado muestra que el 71,4% de los participantes están "EN 

PROCESO" o en una etapa inferior. Esta distribución sugiere que la 

resolución de problemas de cantidad es una competencia en desarrollo 

entre los estudiantes, con la mayoría ubicándose en un nivel intermedio.  

Tabla 13 

Distribución de desempeño de la competencia Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EN INICIO 32 18,3 18,3 18,3 

EN PROCESO 89 50,9 50,9 69,1 

LOGRO ESPERADO 51 29,1 29,1 98,3 

LOGRO DESTACADO 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 10 

Distribución de desempeño de la competencia Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 13 y figura 10 se presentan la distribución de la 

competencia "RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO" en una muestra de 175 participantes. La 

categoría predominante es "EN PROCESO" con 89 participantes (50,9%), 

lo que indica que aproximadamente la mitad de los estudiantes se 

encuentran en una etapa intermedia de desarrollo de esta competencia 

matemática. La segunda categoría más frecuente es "LOGRO 

ESPERADO" con 51 participantes (29,1%), seguida por "EN INICIO" con 

32 participantes (18,3%). Es importante notar la presencia de una 

categoría, "LOGRO DESTACADO", aunque solo con 3 participantes 

(1,7%). El porcentaje acumulado muestra que el 69,1% de los participantes 

están "EN PROCESO" o en una etapa inferior. Esta distribución sugiere 

que la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio es 

una competencia en desarrollo entre los estudiantes, con la mayoría 
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ubicándose en un nivel intermedio. Aunque casi un tercio ha alcanzado el 

logro esperado, y un pequeño porcentaje muestra un desempeño destacado, 

existe aún un margen significativo de mejora. 

Tabla 14 

Distribución de niveles de desempeño de la competencia Resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EN INICIO 17 9,7 9,7 9,7 

EN PROCESO 90 51,4 51,4 61,1 

LOGRO ESPERADO 65 37,1 37,1 98,3 

LOGRO DESTACADO 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 11 

Distribución de niveles de desempeño de la competencia Resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 14 y figura 11 se presenta la muestra la distribución del 

logro en la competencia "RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN" en una muestra de 175 

participantes. La categoría predominante es "EN PROCESO" con 90 

participantes (51,4%), lo que indica que más de la mitad de los estudiantes 

se encuentran en una etapa intermedia de desarrollo de esta competencia 

matemática. La segunda categoría más frecuente es "LOGRO 

ESPERADO" con 65 participantes (37,1%), seguida por "EN INICIO" con 

17 participantes (9,7%). Al igual que en la tabla anterior (Tabla 13), se 

observa la categoría "LOGRO DESTACADO" con 3 participantes (1,7%). 

El porcentaje acumulado muestra que el 61,1% de los participantes están 

"EN PROCESO" o en una etapa inferior. Esta distribución sugiere que la 

resolución de problemas de forma, movimiento y localización es una 
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competencia en desarrollo entre los estudiantes, con la mayoría ubicándose 

en un nivel intermedio. Es notable que un porcentaje significativo (38,8%) 

ha alcanzado el logro esperado o destacado, lo que indica un mejor 

desempeño en esta competencia en comparación con las anteriores.  

Tabla 15 

Distribución de los niveles de desempeño de la competencia Resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

EN INICIO 17 9,7 9,7 9,7 

EN PROCESO 81 46,3 46,3 56,0 

LOGRO ESPERADO 74 42,3 42,3 98,3 

LOGRO DESTACADO 3 1,7 1,7 100,0 

Total 175 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 



 

90 
 

Figura 12 

Distribución de los niveles de desempeño de la competencia Resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 15 y figura 12 se presentan la distribución de la 

competencia "RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE" en una muestra de 175 participantes. La categoría 

que predomina es "EN PROCESO" con 81 participantes (46,3%), seguida 

muy de cerca por "LOGRO ESPERADO" con 74 participantes (42,3%), 

mientras que la categoría "EN INICIO" cuenta con 17 participantes 

(9,7%), mientras que "LOGRO DESTACADO" tiene 3 participantes 

(1,7%). El porcentaje acumulado muestra que el 56% de los participantes 

están "EN PROCESO" o en una etapa inferior. Esta distribución sugiere 

que la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre es una 

competencia en la que los estudiantes muestran un mejor desempeño en 

comparación con las competencias anteriores. Es notable que un 

porcentaje significativo (44%) ha alcanzado el logro esperado o destacado, 
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lo que indica un nivel relativamente alto de dominio en esta área de 

estadística y probabilidad. Sin embargo, aún existe margen de mejora, ya 

que más de la mitad de los estudiantes no han alcanzado los niveles 

superiores de competencia. 

4.1.1.3. Tablas cruzadas 

Tabla 16 

Relación de la dimensión estresores y logros de competencia en el área 

de Matemática 

 

LOGROS DE COMPETENCIA 

Total 

En inicio En proceso Logro esperado 

 N % N % N % N % 

ESTRESORES 
Nivel 

Bajo 
9 5,1% 100 57,1% 66 37,7% 175 100,0% 

Total 9 5,1% 100 57,1% 66 37,7% 175 100,0% 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 
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Figura 13 

Relación de la dimensión estresores y logros de competencia en el área 

de Matemática 

 
Notas: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 

 

En la tabla 16 y figura 13 se presentan la relación entre los niveles 

de estresores y los logros de competencia en una muestra de 175 

estudiantes. Se observa que, todos los participantes (100%) se clasifican 

en el nivel bajo de estresores, independientemente de su nivel de logro de 

competencia. La distribución de los logros de competencia nos muestra 

que la mayoría de los estudiantes (57,1%) se encuentra "EN PROCESO", 

seguido por un 37,7% que ha alcanzado el "LOGRO ESPERADO", y solo 

un 5,1% está "EN INICIO". Esta uniformidad en el nivel de estresores, 

combinada con la variabilidad en los logros de competencia, sugiere que 

en esta muestra no existe una relación aparente entre el nivel de estresores 

y los logros de competencia.  
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Tabla 17 

Relación de la dimensión Síntomas y logros de competencia en el área de 

Matemática 

 

LOGROS DE COMPETENCIA 

Total 

En Inicio En Proceso Logro Esperado 

 N % N % N % N % 

SINTOMAS 
Nivel 

Bajo 
9 5,1 100 57,1 66 37,7 175 100,0 

Total 9 5,1 100 57,1 66 37,7 175 100,0 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 

 

Figura 14 

Relación de la dimensión síntomas y logros de competencia en el área de 

Matemática 

 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 

En la tabla 17 y figura 14 se presentan la relación entre la 

dimensión “síntomas” y la variable “logros de competencia” en una 

muestra de 175 estudiantes. De manera similar a la tabla anterior (Tabla 
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16), se observa que todos los participantes (100%) se clasifican en el nivel 

bajo de síntomas, independientemente de su nivel de logro de 

competencia. La distribución de los logros de competencia muestra que la 

mayoría de los estudiantes (57,1%) se encuentra "EN PROCESO", seguido 

por un 37,7% que ha alcanzado el "LOGRO ESPERADO", y solo un 5,1% 

está "EN INICIO". Esta uniformidad en el nivel de síntomas, junto con la 

variabilidad en los logros de competencia, sugiere que en esta muestra no 

existe una relación aparente entre el nivel de síntomas y el rendimiento 

académico. 

Tabla 18 

Relación entre la dimensión Estrategias de Afrontamiento y Logros de 

competencia 

 

LOGROS DE COMPETENCIA 

Total 
En 

Inicio 
En Proceso 

Logro 

Esperado 

 N % N % N % N % 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Nivel 

Bajo 
9 5,1% 100 57,1% 66 37,7% 175 100% 

Total 9 5,1% 100 57,1% 66 37,7% 175 100% 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25. 
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Figura 15 

Relación entre la dimensión Estrategias de Afrontamiento y Logros de 

competencia 

 
Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 

 

La tabla 18 y figura15 muestran la relación entre la dimensión 

“estrategias de afrontamiento” y la variable “logros de competencia” en 

una muestra de 175 estudiantes. Se observa que todos los participantes 

(100%) se clasifican en el nivel bajo de “estrategias de afrontamiento”, 

independientemente de su nivel de logro de competencia. La distribución 

de los logros de competencia indica que la mayoría de los estudiantes 

(57,1%) se encuentra "EN PROCESO", seguido por un 37,7% que ha 

alcanzado el "LOGRO ESPERADO", y solo un 5,1% está "EN INICIO". 

Esta uniformidad en el nivel de estrategias de afrontamiento, combinada 

con la variable logros de competencia, sugiere que no existe una relación 

aparente entre el uso de estrategias de afrontamiento y el rendimiento 

académico 
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4.1.2. Estadística inferencial 

4.1.2.1. Prueba de normalidad  

Tabla 19 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estrés Académico 0,063 175 0,088 

Estresores 0,058 175 ,200* 

Síntomas 0,096 175 0,000 

Estrategias de 

Afrontamiento 
0,081 175 0,007 

Logros de competencia en 

Matemática 
0,339 175 0,000 

Competencia 1 0,278 175 0,000 

Competencia 2 0,270 175 0,000 

Competencia 3 0,290 175 0,000 

Competencia 4 0,267 175 0,000 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 

 

En la tabla 19 se presenta los resultados de la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov para las variables estrés académico y los logros 

de competencia en Matemática en una muestra de 175 participantes. Los 

resultados nos indican que solo las variables "Estrés Académico" (p = 

0,088) y "Estresores" (p = 0,200) siguen una distribución normal, ya que 

sus valores de significancia son mayores a 0,05. En contraste, las variables 

"Síntomas" (p = 0,000), "Estrategias de Afrontamiento" (p = 0,007), 
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"Logros de competencia en Matemática" (p = 0,000) y las cuatro 

competencias individuales (todas con p = 0,000) no se ajustan a una 

distribución normal, pues sus valores de significancia son menores a 0,05. 

Esto sugiere que, al ser la mayoría de las variables analizadas, “no 

normales” se considera usar métodos estadísticos no paramétricos, por lo 

tanto, utilizaremos la prueba paramétrica Rho de Sperman en los análisis 

subsiguientes. 

4.1.2.2. Objetivo general  

O.G. Determinar la relación que existe entre el estrés académico y 

los logros de competencia en estudiantes del área de Matemática en la 

Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel-2024. 

Tabla 20 

Prueba de correlación de Rho de Sperman de las variables de estrés 

académico y logros de competencia en estudiantes del área de 

Matemáticas 

 
Estrés 

Académico 

Logros de 

competencia 

Matemática 

Rho de 

Spearman 

Estrés 

Académico 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,006 

Sig. (bilateral)  0,933 

N 175 175 

Logros de 

competencia 

matemática 

Coeficiente de 

correlación 
-0,006 1,000 

Sig. (bilateral) 0,933  

N 175 175 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 
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En la tabla 20 se presenta los resultados de correlación de la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman entre las variables estrés académico y los 

logros de competencia en el área de Matemática en una muestra de 175 

estudiantes. Se encontró que el coeficiente de correlación (Rho) es de  -

0,006, lo que significa que tiene una relación negativa extremadamente 

débil, es decir que no existe relación alguna entre las variables estrés 

académico y logro de competencias en el área de matemática, además de 

ello se halló que el p-valor es de 0,933 lo cual es un valor mayor a 0,05, lo 

que nos hace sugerir que la correlación no es estadísticamente 

significativa. 

4.1.2.3. Objetivo específico 1 

O.E.1 Determinar la relación que existe entre los estresores académicos 

con los logros de competencia en estudiantes del área de matemática-2024. 

   

Tabla 21 

Correlación entre la dimensión Estresores y logros de competencia en 

matemática. 

 Estresores 

Logros de 

competencia 

matemática 

Rho de 

Spearman 

Estresores 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -0,076 

Sig. (bilateral)  0,316 

N 175 175 

Coeficiente de 

correlación 
-0,076 1,000 
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Logros de 

competencia 

matemática 

Sig. (bilateral) 0,316  

N 175 175 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 

En la tabla 21 se presenta los resultados de correlación de la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman entre la dimensión estresores y la 

variable los logros de competencia en el área de Matemática en una 

muestra de 175 estudiantes. Se encontró que el coeficiente de correlación 

(Rho) es de -0,076, lo que significa que existe una relación negativa muy 

débil, por lo tanto, concluimos que no existe relación alguna entre la 

dimensión “estresores” y la variable “logros de competencia” en el área de 

matemática, además de ello se halló que el p-valor es de 0,316 lo cual es 

un mayor valor a 0,05, lo que nos hace sugerir que la correlación no es 

estadísticamente significativa. 

4.1.2.4. Objetivo específico 2 

O.E.2 Establecer la relación que existe entre los síntomas del estrés con 

los logros de competencia en estudiantes del área de matemática-2024. 

 

Tabla 22 

Correlación entre la dimensión Síntomas y la variable logro de 

competencias 

 Síntomas 

Logros de 

competencia 

matemática 

Rho de 

Spearman 
Síntomas 

Coeficiente 

de correlación 
1,000 -0,065 
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Sig. (bilateral)  0,391 

N 175 175 

Logros de 

competencia 

matemática 

Coeficiente 

de correlación 
-0,065 1,000 

Sig. (bilateral) 0,391  

N 175 175 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25 

En la tabla 22 se presenta los resultados de correlación de la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman entre la dimensión “síntomas” y la 

variable “logros de competencia” en el área de Matemática en una muestra 

de 175 estudiantes. Se encontró que el coeficiente de correlación (Rho) es 

de -0.065, lo que significa que existe una relación negativa muy débil entre 

ambas variables, por lo tanto, se concluye que no existe relación alguna 

entre la dimensión “estresores” y la variable “logros de competencia” en 

el área de matemática, además de ello se halló que el p-valor es de 0.391 

lo cual es un valor mayor a 0.05, lo que nos sugiere que la correlación no 

es estadísticamente significativa. 

4.1.2.5. Objetivo específico 3 

O.E.3 Determinar la relación que existe entre las estrategias de 

afrontamiento con los logros de competencia en estudiantes del área de 

matemática-2024. 

Tabla 23 

Correlación entre la dimensión Estrategias de afrontamiento y la 

variable Logros de competencia. 

 Estrategias de 

afrontamiento 

Logros de 

competencia 

matemática 
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Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

afrontamiento 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 0,099 

Sig. 

(bilateral) 
 0,193 

N 175 175 

Logros de 

competencia 

matemática 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,099 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
0,193  

N 175 175 

Nota: Datos obtenidos mediante el programa SPSS-25. 

En la tabla 23 se presenta los resultados de correlación de la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman entre la dimensión “estrategia de 

afrontamiento” y la variable “logros de competencia” en el área de 

Matemática en una muestra de 175 estudiantes. Se encontró que el 

coeficiente de correlación (Rho) es de 0,099, lo que significa que existe 

una relación positiva muy débil entre ambas variables, por lo tanto, se 

concluye que a un mayor uso de “estrategias de afrontamiento” exista 

mayores “logros de competencia” en el área de matemática, pero se halló 

que el p-valor es de 0,193 lo cual es un valor mayor a 0,05, lo que nos 

sugiere que la correlación no es estadísticamente significativa. 

4.1.2.6. Prueba de hipótesis 

a. Prueba de hipótesis general 

Ha: Existe una relación significativa entre el estrés académico y los logros 

de competencia en estudiantes del área de matemática en la institución 

educativa secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel-2024. 
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Ho: No existe una relación significativa entre el estrés académico y los 

logros de competencia en estudiantes del área de matemática en la 

institución educativa secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel-2024. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla 20, en 

donde se presenta los resultados de correlación de la prueba no paramétrica 

Rho de Spearman entre las variables “estrés académico” y “logros de 

competencia” en el área de Matemática en una muestra de 175 estudiantes, 

se probará la hipótesis general. 

Datos: 

• Nivel de significancia: 0,05 

• Coeficiente de correlación (rho): -0,006 

• p- valor: 0,05 < 0,933 

Grado de relación entre las variables: 

El coeficiente de correlación (rho) es -0,006, lo cual indica una 

relación negativa extremadamente débil, es decir, prácticamente nula, 

entre ambas variables.  

Decisión estadística: 

El valor de significancia bilateral (p = 0,933) es considerablemente 

mayor que el nivel de significancia (0,05), lo que sugiere que esta 

correlación no es estadísticamente significativa. Estos resultados indican 

que no existe una relación significativa entre el nivel de estrés académico 

experimentado por los estudiantes y sus logros de competencia en el área 
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Matemática, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se acepta 

la hipótesis nula (Ho), es decir, no se encontró una relación significativa 

entre el “estrés académico” y los “logros de competencia” en estudiantes 

del área de matemática en la institución educativa secundaria Pedro 

Vilcapaza de San Miguel. 

b. Hipótesis especifica 1 

Ha: Existe relación significativa entre los estresores académicos y los 

logros de competencia en estudiantes del área de Matemáticas-2024. 

Ho: No existe relación significativa entre los estresores académicos y los 

logros de competencia en estudiantes del área de Matemáticas-2024. 

Tomando como referencia la Tabla 21, se presentan los resultados 

de correlación de la prueba no paramétrica Rho de Spearman entre la 

dimensión “estresores” y la variable “logros de competencia” en 

Matemática en una muestra de 175 estudiantes de la institución educativa 

secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel.  

Datos: 

• Nivel de significancia: 0,05 

• Coeficiente de correlación (rho): -0,076 

• p- valor: 0,05 < 0,316 

Grado de relación entre las variables 
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El coeficiente de correlación (rho) es -0,076, indicando una 

relación negativa muy débil entre ambas variables.  

Decisión estadística 

El valor de significancia bilateral (p = 0,316) es mayor que el nivel 

de significancia (0.05), lo que sugiere que esta correlación no es 

estadísticamente significativa. Estos resultados indican que, no existe una 

relación significativa entre el nivel de “estresores” experimentados por los 

estudiantes y sus “logros de competencia” en Matemática, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (Ho), es decir, 

no existe una relación significativa entre los estresores académicos y los 

logros de competencia en estudiantes del área de matemática en la 

institución educativa secundaria Pedro Vilcapaza de San Miguel. 

c. Hipótesis especifica 2 

Ha: Existe relación significativa entre los síntomas del estrés y los logros 

de competencia en estudiantes del área de Matemáticas-2024. 

Ho: No existe relación significativa entre los síntomas del estrés y los 

logros de competencia en estudiantes del área de Matemáticas-2024. 

Tomando como referencia la Tabla 22, se presenta los resultados 

de correlación de la prueba no paramétrica Rho de Spearman entre la 

dimensión “síntomas” y la variable logros de competencia en Matemática 

en una muestra de 175 estudiantes. 

Datos: 
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• Nivel de significancia: 0,05 

• Coeficiente de correlación (rho): -0,065 

• p- valor: 0,05 < 0.391 

Grado de relación entre las variables: 

El coeficiente de correlación (rho) es -0,065, indicando una 

relación negativa muy débil entre ambas variables.  

Decisión estadística: 

El valor de significancia bilateral (p = 0,391) es considerablemente 

mayor que el nivel de significancia (0,05), lo que sugiere que esta 

correlación no es estadísticamente significativa. Estos resultados indican 

que, no existe una relación significativa entre el nivel de síntomas 

experimentados por los estudiantes y sus logros de competencia en 

Matemática. La débil correlación negativa sugiere una tendencia muy leve 

a que mayores niveles de síntomas se asocien con menores logros de 

competencia, pero esta tendencia no es lo suficientemente fuerte como 

para ser considerada significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (Ho), es decir, no existe una 

relación significativa entre los síntomas del estrés y los logros de 

competencia en estudiantes del área de Matemáticas. 

d. Hipótesis especifica 3 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de afrontamiento con 

los logros de competencia en estudiantes del área de Matemáticas-2024. 
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Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de afrontamiento 

con los logros de competencia en estudiantes del área de Matemáticas-

2024. 

Tomando como referencia la Tabla 23, se presenta los resultados 

de correlación de la prueba no paramétrica Rho de Spearman entre la 

dimensión “estrategias de afrontamiento” y la variable “logros de 

competencia” en Matemática en una muestra de 175 estudiantes.  

Datos: 

• Nivel de significancia: 0,05 

• Coeficiente de correlación (rho): 0,099 

• p- valor: 0,05 < 0,193 

Grado de relación entre las variables: 

El coeficiente de correlación (rho) es 0,099, indicando una relación 

positiva muy débil entre ambas variables.  

Decisión estadística: 

El valor de significancia bilateral (p = 0,193) es mayor que el nivel 

de significancia (0,05), lo que sugiere que esta correlación no es 

estadísticamente significativa. Estos resultados indican que, no existe una 

relación significativa entre el uso de estrategias de afrontamiento por parte 

de los estudiantes y sus logros de competencia en Matemática. La débil 

correlación positiva sugiere una tendencia muy leve a que un mayor uso 

de estrategias de afrontamiento se asocie con mayores logros de 

competencia, pero esta tendencia no es lo suficientemente fuerte como 
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para ser considerada significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (Ho), es decir, no existe una 

relación significativa entre las estrategias de afrontamiento con los logros 

de competencia en estudiantes del área de Matemáticas. 

 

 

4.1. DISCUSIÓN  

Según los datos encontrados en la Tabla 20, se detectó que no existe una relación 

significativa entre las variables “estrés académico” y los “logros de competencia” en el 

área de matemática en los estudiantes del 3er grado de la institución educativa secundaria 

Pedro Vilcapaza de San Miguel, donde la prueba no paramétrica Rho de Sperman arrojo 

los datos: rho = -0.006 y p = 0.933 > 0.05. Estos resultados son coherentes con los 

hallazgos de Barriga (2023) y Vargas (2023), quienes también reportaron la ausencia de 

una relación significativa entre el estrés académico y el rendimiento académico en el área 

de matemática en sus respectivas investigaciones. Barriga (2023) realizo un similar 

estudio con el inventario SISCO y llegó a conclusiones similares en una muestra de 

estudiantes de secundaria. Por su parte, Vargas (2023), en el contexto de pandemia por 

COVID-19, demostró que no había una correlación entre el nivel de estrés y el 

rendimiento académico (p=0.897), aunque sí se identificó relaciones significativas entre 

el estrés y variables demográficas como edad (p=0.019) y sexo (p=0.002). Estos 

resultados sugieren que, a pesar de la percepción común de que el estrés académico podría 

afectar negativamente el rendimiento en el área de matemática, la relación entre estas 

variables es compleja y quizás influenciada por otro tipo de factores no considerados en 

estos estudios.  
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Asimismo, los resultados encontrados en la tabla 21, relacionado con el objetivo 

específico 1, se detectó que la relación entre los niveles de la dimensión estresores y los 

logros de competencia según los resultados obtenidos de la prueba de correlación de 

Spearman, la cual nos indica una relación negativa muy débil y que no es estadísticamente 

significativa: rho = -0.076 y p = 0.316 > 0.05. Estos datos sugieren que, el nivel de 

estresores experimentado por los estudiantes de la institución educativa Pedro Vilcapaza 

no se asocia de manera importante con sus logros de competencia en el área de 

matemática. Dicho esto, estos resultados contrastan con los hallazgos de estudios previos, 

como el de Jara (2022), cuyos hallazgos demostraron una relación significativa entre la 

dimensión estresores académicos y logros de aprendizaje en comunicación con un 

coeficiente de correlación de 0.162 >0.005 y valor de significancia p valor=0.030 < 0.05. 

Adicionalmente, el análisis comparativo de Linares (2021) no mostró diferencias 

significativas en los niveles de estresores académicos entre dos instituciones educativas 

encontrándose valores Z=-0.791 > 0.05 y significancia a sintónica 0.429 > 0.05. Estos 

resultados nos indican la necesidad de profundizar en la comprensión de otros factores 

que influyan en los logros de competencia de los estudiantes, más allá de los estresores 

académicos. 

Mientras que, en la tabla 22, los resultados asociados con el objetivo específico 2 

de esta investigación, sugiere que en esta muestra no existe una relación aparente entre el 

nivel de síntomas y el rendimiento académico. Los resultados de la prueba de correlación 

de Spearman confirman esta falta de relación significativa, indicando una relación 

negativa muy débil (rho = -0.006) la cual es estadísticamente significativa (p = 0.933). 

los hallazgos obtenidos contrastan con los datos obtenidos de Mamani (2020) y Vilca 

(2023), los cuales sí encontraron relaciones significativas entre las reacciones físicas, 

psicológicas y comportamentales del estrés con el rendimiento académico, Mamani 
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encontró un nivel de significancia por medio de la prueba estadística chi de Pearson sig. 

=0.308 > 0.05,  por lo cual alega que si existe una relación positiva media entre las 

reacciones psicológicas del estrés y el rendimiento académico, mientras que Vilca al 

aplicar la prueba estadística rho de Sperman hallo los valores de p=0.0569 > 0.05 dando 

a entender que existe una correlación positiva moderada entre las reacciones del estrés  y 

el rendimiento académico.  Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta investigación 

nos sugieren los niveles de síntomas de estrés no se asocian de manera importante con los 

logros de competencia en el área de matemática.  

Por último, los resultados relacionados con el objetivo específico 3, mostrados en 

la tabla 23, los datos obtenidos nos muestran que, todos los participantes se clasificaron 

en el nivel bajo de uso de estrategias de afrontamiento, esto sugiere que no existe una 

relación aparente entre el uso de estrategias de afrontamiento y los logros de competencia 

en el área de matemática. Los resultados de la prueba de correlación de Spearman 

confirman esta falta de relación significativa, indicando una relación positiva muy débil 

rho = 0.09 > 0.05, y que no es estadísticamente significativa p = 0.193 > 0.05. Estos 

hallazgos contrastan con los resultados del estudio de Choquecota (2020), quien encontró 

una correlación positiva muy fuerte entre las estrategias de afrontamiento y los logros de 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales (rho=0.997 y p=0.000). Por otro lado, el 

análisis descriptivo de Llanos (2023) sobre las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

los estudiantes durante la pandemia de COVID-19 nos muestra que la estrategia menos 

utiliza fue "tomar la situación con mucha responsabilidad" (30.77%), mientras que la más 

utilizada fue "practicar el deporte de vóley" (29.23%). Esto nos demuestra, en este 

estudio, los estudiantes recurrieron más a estrategias de distracción y esparcimiento que 

a estrategias de afrontamiento activo y adaptativo. En consecuencia, los resultados de esta 

investigación nos indican que, los niveles de estrategias de afrontamiento no se asocian 
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de manera importante con los logros de competencia en el área de matemática. Por lo 

tanto, surge la necesidad de investigar otros factores psicológicos, sociales y/o 

contextuales que puedan influir en el desempeño académico de los estudiantes. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se logró determinar la relación que existe entre el estrés académico y 

logros de competencia en estudiantes del área de matemáticas en la 

Institución Educativa Pedro Vilcapaza de San Miguel, cuyo valor 

estadístico Rho de Spearman de (rho) de -0.006** muestra una relación 

negativa extremadamente débil y no estadísticamente significativa (p = 

0.933 > 0.05) entre ambas variables. Sin embargo, en los resultados 

obtenidos en esta investigación se muestra que el 94 .3% de los estudiantes 

encuestados tienen un nivel de estrés medio o inferior.  Estos resultados 

sugieren que el nivel de estrés académico experimentado por los 

estudiantes no tiene un impacto relevante en sus logros de competencia en 

el área de matemática.  

SEGUNDA: Se determino la relación que existe entre estresores académicos con logros 

de competencia en estudiantes en estudiantes del área de matemáticas, 

debido el valor estadístico revela que el coeficiente (rho) de -0.076, la que 

indica una relación negativa muy débil y no estadísticamente significativa 

(p = 0.316 > 0.05) entre ambas variables. Sin embargo, los resultados 

obtenidos en esta investigación muestran que del 100 % de los 

participantes estos se clasifican en un nivel bajo de estresores académicos, 

Estos hallazgos contrastan que el nivel de estresores académicos que 

experimentan los estudiantes no tiene un impacto relevante en sus logros 

de competencia matemática.  
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TERCERA: Se logro establecer la relación que existe entre los síntomas del estrés con 

logros de competencia en estudiantes del área de matemáticas, en vista el 

valor estadístico revela que el coeficiente (rho) de -0.065, lo que indica 

una relación negativa muy débil y no estadísticamente significativa (p = 

0.391 > 0.05) entre estas variables. sin embargo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la presente investigación muestran que del 100 % 

de los participantes, estos se encuentran en un nivel bajo de síntomas, Estos 

hallazgos contrastan que el nivel de síntomas de estrés experimentados por 

los estudiantes no tiene un impacto relevante en sus logros de competencia 

matemática.  

CUARTA: Se logró determinar la relación que existe entre las estrategias de 

afrontamiento con los logros de competencia en estudiantes del área de 

Matemáticas, debido que el valor estadístico confirma que el coeficiente 

(rho) de 0.099, lo que indica una relación positiva muy débil y no 

estadísticamente significativa (p = 0.193 > 0.05) entre estas variables. Sin 

embargo, en los resultados obtenidos de esta investigación muestran que 

del 100% de los participantes, estos se clasifican en el nivel bajo de 

“estrategias de afrontamiento Estos sugieren que el nivel de uso de 

estrategias de afrontamiento por parte de los estudiantes no tiene un 

impacto relevante en sus logros de competencia matemática.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a los docentes del área de matemática y directivos de la 

institución implementar estrategias pedagógicas y programas de apoyo que 

aborden no solo el estrés académico, sino también otros factores que 

puedan influir en los logros de competencia en Matemáticas. Aunque no 

se identificó una relación significativa entre el nivel de estrés académico y 

el rendimiento en esta área, es importante continuar explorando otras 

variables, como la motivación, el entorno familiar y el clima escolar, que 

podrían impactar en el desempeño académico de los estudiantes. 

SEGUNDA: Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa y al equipo de 

Psicólogos implementar los programas de apoyo psicológico y estrategias 

de manejo del estrés académico en la Institución Educativa Secundaria 

Pedro Vilcapaza de San Miguel, a pesar de que los resultados indican que 

los estresores académicos no están significativamente relacionados con los 

logros de competencia en Matemáticas. Estas iniciativas pueden contribuir 

a mejorar el bienestar general de los estudiantes, lo que podría tener efectos 

positivos indirectos en su rendimiento académico a largo plazo. 

TERCERA: Se recomienda al área de bienestar estudiantil y a los directivos de la 

Institución Educativa fortalecer las actividades de prevención y manejo del 

estrés en la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza de San 

Miguel, a pesar de que los resultados no muestran una relación 

significativa entre los síntomas del estrés y los logros de competencia en 

Matemáticas. Promover el bienestar emocional y la salud mental de los 
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estudiantes puede prevenir futuros problemas y contribuir a un entorno 

académico más saludable y productivo. 

CUARTA: Se recomienda a los Tutores y al área de Psicología promover la 

implementación de estrategias de afrontamiento más efectivas y adaptadas 

a las necesidades de los estudiantes en la Institución Educativa Secundaria 

Pedro Vilcapaza de San Miguel. Aunque los resultados no evidencian una 

relación significativa entre el uso de estrategias de afrontamiento y los 

logros de competencia matemática, fortalecer estas estrategias puede 

contribuir a mejorar el bienestar general de los estudiantes y prepararlos 

mejor para enfrentar desafíos académicos.   
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
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ANEXO 2: Inventario de Estrés Académico SISCO-SV 21 
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ANEXO 3: Registro de calificaciones 
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ANEXO 4: Validez del instrumento de recolección de datos 
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ANEXO 5: Solicitud para la ejecución del instrumento para la recolección de datos 
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ANEXO 6: Constancia de ejecución del proyecto 
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ANEXO 7: Datos obtenidos para la prueba piloto 
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ANEXO 8: Base de datos 
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ANEXO 9: Baremación 

 

 

 

 

 

  



 

137 
 

ANEXO 10: Consentimiento informado 
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ANEXO 11: Instrumento realizado por el estudiante 
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ANEXO 12: Evidencias fotográficas 
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ANEXO 13: Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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ANEXO 14: Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional 

 

 


